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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe entre la 

motivación y las habilidades sociales de los adultos de 25 a 55 años en la ciudad de Quito. La 

importancia de este estudio radica en la falta de investigación sobre las dos variables, siendo la 

primera, la motivación, es un estado de la conducta que puede tener razones internas o externas 

para alcanzar un objetivo. La segunda variable son las habilidades sociales, que son un conjunto 

de conductas y capacidades, que rigen la interacción con el entorno. La metodología utilizada 

para llevar a cabo esta investigación incluye un paradigma positivista con enfoque cuantitativo, 

de alcance descriptivo correlacional diseño de investigación no experimental trasversal. A 

través de la metodología se logró recabar información por medio de dos instrumentos 

psicológicos, siendo el primero de motivación (EsMo 24) y el segundo sobre las Habilidades 

Sociales (Test de evaluación de habilidades sociales de Gosltein). Entre los resultados más 

destacados se encontró, que si existe una relación estadísticamente significativa entre las dos 

variables, motivación y Habilidades Sociales. Se pudo identificar que la motivación también 

tiene una relación significativa con el sexo, específicamente con el sexo masculino. 

Posteriormente se ahonda en otros datos sociodemográficos como el estado civil, donde 

también se encontraron hallazgos valiosos para la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The present research work aims to analyze the relationship between motivation and 

social skills of adults aged 25 to 55 in the city of Quito. The importance of this study lies 

in the lack of research on the two variables, the first being motivation, is a state of 

conduct that may have internal or external reasons for achieving an objective. The 

second variable is social skills, which are a set of behaviors and abilities that govern 

interaction with the environment. The methodology used to carry out this research 

includes a positivist paradigm with quantitative approach, The study of the European 

Community’s research policy in the field of correlational descriptive scope. Through the 

methodology, it was possible to collect information by means of two psychological 

instruments, the first being motivation (EsMo 24) and the second on social skills 

(Gosltein social skills assessment test). Among the most outstanding results, it was found 

that there is a statistically significant relationship between the two variables, motivation 

and social skills. It was possible to identify that motivation also has a significant 

relationship with sex, specifically with the male sex. Later, it is deepened in other 

sociodemographic data such as the marital status, where also valuable findings were 

found for research. 
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de alcance descriptivo correlacional 
diseño de investigación no 
experimental trasversal. A través de 
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motivación y Habilidades Sociales. 
Se pudo identificar que la 
motivación también tiene una 
relación significativa con el sexo, 
específicamente con el sexo 
masculino. Posteriormente se 
ahonda en otros datos 
sociodemográficos como el estado 
civil, donde también se encontraron 
hallazgos valiosos para la 
investigación. 

with sex, specifically with the male 
sex. Later, it is deepened in other 
sociodemographic data such as the 
marital status, where also valuable 
findings were found for research. 
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interacción social, motivación. 

Keywords: Environment, social 

interaction, motivation, skill, 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación, aborda la 

motivación y las habilidades sociales desde 

una dimensión biopsicosocial. En este caso 

centrándose en la Psicología del Desarrollo 

del adulto. Como lo retrata Cornachione 

(2006) , la psicología del desarrollo es el 

estudio de los cambios y trasformaciones de 

evolución física, intelectual y social de la 

etapa más activa del ser humano, los adultos. 

De esta manera, toma fuerza en los cambios 

registrados en la etapa adulta, sobre los 

ámbitos anteriormente nombrados, entorno 

a la motivación y las habilidades sociales. 

La pregunta que desata esta investigación en 

primera instancia es ¿Qué impulsa al ser 

humano? La respuesta pone sobre la mesa la 

primera variable del estudio: la motivación. 

Ahondando en el campo motivacional, la 

motivación tiene que ver con la energía 

interna que extrae a las personas de su zona 

de confort, brinda un deseo por romper con 

la comodidad y trasciende la cotidianidad. 

(Perret & Vinasco, 2016) 

Otros autores como López (2018), la define 

como la voluntad que emerge de nuestra 

mente para impulsar proyectos. Es el 

alimento de la ilusión y entrega para la 

obtención de metas. 

Según Barcia & Mendoza (2019), señalan, 

dentro del campo organizacional a la 

motivación como un elemento clave y 

equilibrador psicológico, plantea que se 

relaciona con su sistema de cognición sobre 

los valores individuales, influido por el 

ambiente social y por sus necesidades. 

Por otro lado, Sievers (2007) se opone a las 

definiciones convencionales de la 

motivación, proponiendo un concepto, 

donde la motivación mantiene su base en la 

mortalidad del ser humano, crea conciencia 

sobre la muerte, y ese reconocimiento de la 

mortalidad, le devuelve la humanidad y eso 

es lo que lo motiva. 
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Además, González et., al, (2023), plantea 

que la motivación es el impulso que da a luz 

al propósito, genera una dirección a la forma 

de actuar, es así, que refleja la realidad y la 

manera en cómo se expresa la personalidad 

en busca del éxito. Sostiene que existen 

agentes motivadores externos e internos, 

que alientan o desalientan el 

comportamiento. 

Desde este punto, la motivación refiere dos 

fuerzas, una intrínseca y otra extrínseca. Es 

así que, la motivación extrínseca se refiere a 

los factores externos y ambientales, como 

castigos, recompensas e incentivos. 

Haciendo referencia a todo lo que tiene que 

ver con obtener una recompensa del 

exterior a la convicción propia. Por otro 

lado, la motivación intrínseca, se exenta de 

todo factor, influencia material o 

comportamiento externo. Más bien son 

estados cognitivos que actúan de manera 

natural. (López, 2018) 

En este aspecto, Aguilar et al. (2016) 

exponen que la motivación intrínseca 

emerge de la curiosidad personal y un 

empeño innato de crecimiento. Por lo tanto, 

el interés interno que provoca el disfrute de 

una actividad por sí misma es inherente de 

las sensaciones de autonomía, goce y 

vitalidad tanto cognitiva como social sobre 

una actividad. 

Según Orbegoso (2016), la motivación 

intrínseca tiene que ver con la capacidad de 

autodeterminación, que se traduce como 

asumir metas u objetivos como un reto 

personal. Mantiene sus bases en la 

espontaneidad, la energía, la dirección, 

persistencia donde la intención en las 

acciones pondera en el comportamiento. 

Existen varias teorías de la motivación, en 

primera instancia, la teoría de la jerarquía de 

las necesidades de Maslow (1987). Según 

Quintero (2007), se compone inicialmente 

de 5 categorías de necesidades básicas; 

iniciando por las necesidades fisiológicas, va 

ascendiendo a las necesidades de seguridad, 

posteriormente se encuentran las 

necesidades filiales, necesidades de estima y 

por último, de autorrealización. La pirámide 

cumple un principio; acorde se van 

supliendo las necesidades más básicas, se va 

ascendiendo en su jerarquización hasta 

llegar a la autorrealización. 

Por su parte, Ryan y Deci (2020), cuando 

plantean su teoría de la autodeterminación, 

sostienen, que mediante la satisfacción de 

sus necesidades de competencia y 

autonomía la motivación se eleva, porque 

los sentimientos de competencia y auto 

eficiencia son actos voluntarios. 

Este caso, la autonomía, la 

autodeterminación, la voluntad y otras 

características de la motivación son parte 

esencial de los componentes de las 

habilidades sociales, indispensables para las 

personas (Orbegoso, 2016) 

En efecto, para Gutiérrez y Expósito (2015), 

la motivación está inmersa en las habilidades 

sociales, puesto que las mismas, 

proporcionan bienestar y satisfacción en las 

relaciones interpersonales, ayudan a las 

personas a experimentar emociones 

positivas y que transite de manera adecuada 

las emociones negativas. 

En definitiva, la motivación se puede ver 

reflejada en todos los ámbitos de la vida, al 

igual que las habilidades sociales que son un 

espejo de hábitos, conductas pensamientos 

y emociones. (Gutiérrez & Expósito, 2015; 

Molina, 2019) 
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Las características de las habilidades sociales 

están muy ligadas a las características de la 

motivación intrínseca. De esta forma 

Guevara (2021), menciona que las 

habilidades sociales son como un gran 

engranaje hidráulico en la mente de las 

personas, y que la motivación es este 

segundo engranaje de menor tamaño, pero 

de igual manera muy importante, puesto que 

juntos generan un desarrollo idóneo de las 

capacidades personales. 

Por lo tanto, se describe a las habilidades 

sociales, como un conjunto de destrezas o 

comportamientos sociales que se 

manifiestan en medios de interacción social. 

Este cúmulo de destrezas no están 

relacionadas con los rasgos de la 

personalidad, puesto son el resultado de 

conductas adquiridas por medio del 

aprendizaje (Peñafiel & Serrano, 2016). 

Según Gismero (2000) citado por De la 

Piedra (2018), destaca a las habilidades 

sociales como un conglomerado de 

comportamientos verbales y no verbales, de 

competencias que facilitan la comunicación 

efectiva, la resolución de conflictos, la 

empatía y la colaboración. Incluyen la 

capacidad de expresar pensamientos y 

sentimientos de manera clara, escuchar 

activamente, entender las emociones de los 

demás y adaptarse a diferentes situaciones 

sociales. 

De esta forma, de acuerdo con varias teorías 

que abordan el desarrollo y la importancia 

de las habilidades sociales, Goldstein (2002) 

las define como el conjunto de 

comportamientos que facilitan las relaciones 

interpersonales y exalta seis tipos de 

habilidades sociales: 

1. Habilidades sociales básicas, donde 

detalla los procesos comunicativos y de 

escucha. 

2. Las habilidades sociales avanzadas, 

facilitan la comunicación en un entorno 

social, para pedir ayuda, dar instrucciones o 

seguirlas. 

3. Habilidades relacionadas con los 

sentimientos, tiene que ver con conocer, 

reconocer y expresar los sentimientos. 

4. Las habilidades alternativas a la agresión, 

se relaciona con la forma de transitar los 

conflictos. 

5. Habilidades para hacer frente al estrés, 

alude a la forma de responder frente a 

situaciones estresantes. 

6. Las habilidades de planificación, plantean 

la toma de decisiones, determinar, establecer 

y resolver una tarea, meta u objetivo. 

(Goldstein, 2002) 

Esta cadena de comportamientos, 

pensamientos y sentimientos mantiene en 

estado óptimo las relaciones 

interpersonales, generando en el ser humano 

satisfacción y bienestar psicológico, dando 

como resultado la habilidad de relacionarse 

satisfactoriamente en el entorno. (Bances, 

2019) 

Por otro lado, Lazaruz (1973) citado por 

Caballo (2007), habla de las dimensiones 

conductuales que abarcan las habilidades 

sociales, son cuatro: la primera resalta la 

capacidad de decir “no”, la segunda 

menciona la capacidad de pedir favores y 

hacer peticiones; en tercer lugar, se 

encuentra la capacidad de expresar los 

sentimientos sentidos, sean negativos o 

positivos y, por último, está la capacidad de 

iniciar, mantener y terminar las 

conversaciones. 

Es oportuno mencionar que, la interacción 

social es la base de la actividad humana, 

puesto que, somos seres que viven en 
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sociedad, y la mayor parte del día a día, el ser 

humano pasa en contacto con otras 

personas, ya sea, dentro del ente familiar, 

laboral o académico. (Caballero González & 

Fabian, 2018) 

Cabe destacar, que las habilidades sociales 

son un constructo que por su naturaleza 

social depende de la cultura y el contexto 

donde estas se desarrollan. Por lo tanto, las 

características que la componen se 

conforman de creencias, actitudes, y el 

contexto cultural. (Grasso, 2021) 

Una vez mencionado todo lo anterior, 

Grasso (2021) y Goldstein (2002) 

caracterizan a las habilidades sociales, en 

primera instancia como; las capacidades de 

aprendidas desde la infancia, que se 

mantienen en constate evolución y 

desarrollo hasta cierto punto de la adultez. 

Son comportamientos que cada sujeto 

emplea en su día a día y no son universales 

emergen de la situación cultural especifica 

de cada individuo. 

A la hora de comprender las habilidades 

sociales, es importante recalcar los factores 

que influyen en el desarrollo de las 

habilidades sociales. Estas se forman en la 

primera infancia. En el entorno socio 

cultural, el contexto familiar y el ambiente 

escolar, por medio del aprendizaje interno y 

externo, las personas van adquiriendo estas 

cualidades (Rosas, 2021). 

Caballo, (2007),alude que la niñez es una 

etapa crítica para el correcto desarrollo de 

las habilidades sociales, y menciona que es 

posible que los niños pudieran nacer con un 

sesgo temperamental relacionado con un 

sesgo fisiológico heredado, lo que resulta en 

una manifestación conductual de respuesta. 

Aun así, las experiencias de aprendizaje 

interactúan con la predisposición biológica. 

Vega, et., al (2019) mencionan al autor 

Bandura, quien, con su teoría del 

aprendizaje social, sostiene que el 

aprendizaje se realiza por medio de la 

observación, fundada una base de 

aprendizaje social. Expone que las 

conductas y habilidades son aprendidas del 

ambiente lo que la relaciona con la teoría de 

Goldstein. También expone etapa crítica de 

este tipo de aprendizaje, siendo la infancia 

temprana. 

Pues bien, Según Rivera et al. (2018), un 

incorrecto desarrollo de las habilidades 

sociales genera en las personas, diferentes 

factores negativos, como: baja autoestima, 

inseguridad al expresarse, baja tolerancia a 

las opiniones, además, su desenvolvimiento 

personal desarrolla una carga agresiva, 

afectado la manera de expresarse, de este 

modo corre el riesgo de sostener una 

inadecuada forma de comunicación. 

En este punto es pertinente señalar la 

situación en cuanto a la motivación y las 

habilidades sociales en adultos. Esta 

población entre los 25 y los 55 años, resulta 

supremamente interesante puesto que 

comprende etapas de la vida, donde existe 

una consolidación personal y profesional. 

Además, que este rango de edad está 

conformado de varias etapas significativas 

en la vida de las personas, como el inicio de 

una carrera profesional o el acercamiento a 

la jubilación (Bohlmann et al., 2017). 

La psicología del desarrollo proporciona un 

marco comprensivo para entender cómo las 

personas de 25 a 55 años en Quito, Ecuador, 

desarrollan su motivación y habilidades 

sociales. Las teorías de Deci y Ryan, Maslow, 

Bandura y Goldstein, nos permiten 

comprender cómo estos individuos navegan 

las complejidades de sus vidas laborales y 

personales, buscando equilibrio, éxito y 
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realización en un contexto específico. Este 

entendimiento es esencial para diseñar 

intervenciones y políticas que apoyen el 

desarrollo integral de esta población en 

Quito. (Carrillo, 2019) 

Según Vaca (2017),el contexto de las 

personas de 25 a 55 años, en términos de 

motivación y habilidades sociales, está 

influenciado por una combinación de 

factores laborales, personales y 

socioculturales. La búsqueda de desarrollo 

profesional, estabilidad financiera y calidad 

de vida impulsa la motivación, mientras que 

habilidades sociales como la comunicación, 

empatía, asertividad y capacidad para 

trabajar en equipo son esenciales para 

navegar y prosperar en los diversos entornos 

de la ciudad. Este contexto proporciona una 

base sólida para entender las dinámicas 

sociales y laborales de este grupo de edad en 

Quito (Vaca, 2017). 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, se ha observado una 

creciente sed y obsesión por el éxito 

económico, según estudios relacionados con 

la satisfacción (Bohlmann et al., 2017). 

Es aquí donde, factores de comportamiento, 

como la motivación y las habilidades 

sociales han surgido como variables de 

interés creciente dentro de la psicología. 

La motivación y las habilidades sociales son 

variables que no han sido estudiadas de 

manera conjunta, aunque mantienen 

factores relacionados. 

A pesar de la abundante literatura que 

aborda diferentes aspectos del desarrollo 

biopsicosocial y económico, existe un vacío 

de conocimiento significativo en relación 

con la interacción entre la motivación, las 

habilidades sociales y el éxito económico en 

adultos de mediana edad. 

Si bien numerosos estudios han explorado la 

relación entre la motivación y el éxito en 

diversos contextos como en el deportivo, en 

la psicología educativa, la psicología 

organizacional, no se ha realizado una 

investigación enfocada en el éxito. 

En cuanto a la importancia de las 

habilidades sociales las investigaciones 

muestran mayor interés en el ámbito de la 

psicología organizacional, pocos han 

abordado simultáneamente estos factores en 

el contexto del éxito en adultos de 25 a 55 

años. 

Este vacío en la literatura científica 

representa una oportunidad para 

profundizar en la comprensión de los 

mecanismos subyacentes que impulsan el 

éxito en esta etapa crucial de la vida y aportar 

a la psicología del desarrollo humano en una 

dimensión psicosocial donde se evalúa la 

relación de varios factores sociales y 

económicos con la psique humana. 

(Cornachione, 2006) 

De esta manera, este trabajo se enfoca en 

como la motivación y las habilidades 

sociales se relacionan se relacionan entre sí, 

en la población de adultos jóvenes de 25 

años a adultos de 55 años, puesto que suelen 

encontrarse en una etapa de vida más activa 

dentro del campo familiar, social, laboral y 

económico, las personas en esta etapa se 

encuentran construyendo una estabilidad 

económica, financiera, social y familiar que 

les proporciona bienestar emocional y 

satisfacción personal. (Bohlmann et al., 

2017) 

En este contexto, este estudio se propone 

investigar la relación entre las habilidades 

sociales y la motivación en adultos de 25 a 
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55 años que es una población 

económicamente activa. 

Al examinar cómo estas habilidades y la 

motivación influyen en el logro de metas 

familiares y profesionales en esta etapa 

crucial de la vida, se espera arrojar luz sobre 

la importancia de cultivar y fortalecer las 

habilidades sociales en el mundo 

contemporáneo. (Hao Zhao, 2021) 

Esta problemática incita a plantear las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo se relaciona la motivación y las 

habilidades sociales de los adultos de 25 a 55 

años? 

¿Qué nivel de motivación existen en los 

adultos de 25 a 55 años en la ciudad de 

Quito? 

¿Cuál es el nivel las habilidades sociales en 

los adultos de 25 a 55 años en la ciudad de 

Quito? 

¿Cuál es la relación entre la motivación y los 

datos socio demográficos (genero, edad, 

ocupación, nivel de instrucción, estado civil 

y nivel de ingresos económicos) en adultos 

de 25 a 55 años de la ciudad de Quito? 

Para responder esta pregunta se presentan 

los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Analizar la relación que existe entre la 

motivación y las habilidades sociales de los 

adultos de 25 a 55 años en la ciudad de 

Quito 

Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de motivación 

que presentan los adultos de 25 a 55 

años en la ciudad de Quito. 

• Determinar el nivel de las 

habilidades sociales en los adultos de 

25 a 55 años en la ciudad de Quito. 

 

 

• Correlacionar el nivel de motivación 

y los datos socio demográficos 

(sexo, edad, ocupación, nivel de 

instrucción, estado civil y nivel de 

ingresos económicos) de los adultos 

de 25 a 55 años de la ciudad de 

Quito 

 

2. MARCO METODOLÓGICO. 

 

El paradigma de la siguiente investigación es 

el positivista, el cual se entiende por ser 

totalmente cuantitativo, es de carácter 

racional y objetivo. Su cuna son las ciencias 

exactas, por lo tanto, se basa en lo 

observable, medible y verificable. Es decir, 

toda hipótesis debe pasar por un proceso de 

comprobación para ser valido en las ciencias 

sociales. (Ramos, 2015) 

Según, Mejía (2022) el paradigma positivista 

mantiene como característica principal, una 

realidad absoluta donde todo es medible y 

verificable. La percepción del investigador 

no influye en el estudio, es decir es 

totalmente controlada. 

Fernández & Vela (2021) en su artículo, los 

paradigmas y las metodologías usadas en el 

proceso de investigación: una breve 

revisión. Mencionan que el positivismo 

guarda una estrecha relación con la 

metodología puesto que ésta, le permite 

realizar la experimentación y verificación de 

las hipótesis, y por medio de la 

comprobación estadística alcanza la 
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confiabilidad de los instrumentos y que esta 

tenga validez. 

Enfoque cuantitativo, se caracteriza por el 

uso de técnicas estadísticas y matemáticas 

para la recolección y análisis de datos 

numéricos. Este enfoque se fundamenta en 

la objetividad y la precisión, permitiendo 

que los resultados obtenidos sean 

replicables y generalizables. (Ramos, 2015) 

Es así como, según Márquez et al. (2020) el 

enfoque cuantitativo en la investigación se 

centra en la recolección y análisis de datos 

numéricos para identificar patrones, 

establecer relaciones y generalizar resultados 

a partir de muestras representativas. 

Este enfoque utiliza métodos estructurados 

y estandarizados, como encuestas, 

cuestionarios y experimentos, que permiten 

la obtención de datos medibles y 

comparables. La estadística es una 

herramienta fundamental en el análisis 

cuantitativo, ya que facilita la interpretación 

de los datos y la validación de hipótesis, 

proporcionando una base sólida para la 

toma de decisiones y la elaboración de 

teorías. (Hernández et al., 2014) 

Chipana (2020) propone que el alcance de la 

investigación descriptiva se centra en 

detallar y documentar las características de 

un fenómeno o grupo específico sin intentar 

establecer relaciones causales. Utiliza 

métodos como encuestas, observaciones y 

análisis de registros para recopilar datos que 

describen las tendencias y 

comportamientos. 

Este tipo de investigación proporciona una 

visión clara y precisa de las variables y 

condiciones presentes, permitiendo a los 

investigadores obtener una comprensión 

profunda del "qué" y el "cómo" de la 

investigación. (Chipana, 2020) 

Por consiguiente, el diseño del presente 

estudio es de tipo no experimental, 

trasversal. Cvetković Vega et al. (2021) 

propone, que este tipo de diseño de la 

investigación se define por la recolección de 

datos en un único punto en el tiempo. A 

diferencia de los estudios experimentales, 

este diseño no manipula variables ni asigna 

aleatoriamente a los sujetos a diferentes 

condiciones. En su lugar, se observa y 

registra el estado de las variables tal como 

existen en el momento de la recolección de 

datos. 

Este enfoque es especialmente útil para 

describir las características de una población 

o para examinar la prevalencia de 

fenómenos específicos. Además, permite 

identificar correlaciones entre variables, 

aunque no puede establecer relaciones 

causales debido a su naturaleza 

observacional (Márquez et al., 2020). 

Participantes o informantes clave 

Para la selección de participantes clave 

se llevó a cabo un acercamiento 

intencional con 5 empresas y población 

trabajadora independientes. 

Criterios de inclusión: 

• Tener entre 25 a 55 años. 

• Residir en la ciudad de Quito. 

• Aceptar participar voluntariamente 

en la investigación. 

Criterios de exclusión: 
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• Que presente algún tipo de 

discapacidad que le impida 

responder a los instrumentos. 

• Ser niños, adolescentes o adultos 

mayores. 

• Sin ningún tipo de formación 

académica. 

Principios éticos 

El presente estudio se ha apoyado en la 

declaración de los principios éticos para 

psicólogos, encabezando esta lista de 

principios éticos se encuentra: 

Respeto por la Dignidad y los Derechos 

de las Personas: Este principio enfatiza la 

importancia de valorar y respetar la 

dignidad, la privacidad y los derechos de 

todos los individuos involucrados en la 

investigación. (Ardila, 2011) 

Cuidado y Protección del Bienestar de 

los Participantes: Los psicólogos tienen la 

responsabilidad de asegurar el bienestar 

físico, emocional y psicológico de los 

participantes. Este principio implica 

minimizar cualquier posible daño o malestar 

que pueda surgir durante la investigación. 

(Carpintero, 2012) 

Responsabilidad Profesional: Los 

psicólogos deben asumir la responsabilidad 

de sus acciones y decisiones durante la 

investigación. Este principio implica 

adherirse a los estándares éticos y 

profesionales establecidos, asegurando que 

su trabajo se realice con competencia y 

cuidado. (Ferrero, 2014) 

Justicia y Equidad: Este principio requiere 

que los psicólogos traten a todos los 

participantes de manera justa y equitativa, 

sin prejuicios o discriminación. (Ardila, 

2011) 

Confidencialidad y Privacidad: Este 

principio implica utilizar métodos 

adecuados para almacenar y procesar los 

datos, garantizando que solo las personas 

autorizadas tengan acceso a la información 

sensible. La confidencialidad también 

incluye la obligación de informar a los 

participantes sobre los límites de la 

privacidad y obtener su consentimiento para 

cualquier divulgación necesaria. (Ferrero, 

2014) 

Técnica de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos en esta 

investigación, se creó y utilizó un 

cuestionario inédito denominado "Escala de 

Motivación (EsMo 24)" cuyas dimensiones 

se basaron en la teoría de la motivación de 

Maslow, y en los tipos de motivación: 

intrínseca y extrínseca (Hamra, 2019). En 

este sentido, el instrumento, EsMo 24, se 

compone de 14 preguntas en escala de 

Likert, diseñadas para evaluar las diferentes 

necesidades según la jerarquía de: 

necesidades fisiológicas, de seguridad, 

sociales, de estima y de autorrealización. 

 

Cada pregunta fue formulada 

cuidadosamente y pasó por un proceso de 

validación por expertos. Una vez realizada 

esta validación se procedió a realizar una 

prueba piloto, para ejecutar en el SPSS la 

medición de la confiabilidad de la 

consistencia interna por medio del 

coeficiente de alfa de Cronbach. obteniendo 

los siguientes resultados. 
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Tabla 1. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,799 14 

El instrumento EsMo24, fue construido 

como una escala tipo Likert, con cuatro 

opciones de respuesta, donde la persona 

escoge una única. La puntuación de la escala 

es de 1 a 5 en ese orden: (1) En total 

desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Indeciso; 

(4) De acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. 

La puntuación de la escala se conformó de 

la siguiente manera: Motivación Intrínseca, 

(1, 4, 9-12, 14), motivación extrínseca (2 -3, 

5-8, 13). La escala de puntuación se realizó 

en torno a la suma del ítem de menor 

puntaje (1) y el de Mayor puntaje (5), donde 

de 14 a 27 puntos se vincula con una 

motivación baja, de 28 a 55 puntos se 

relaciona con una motivación media y por 

último, de 56 a 70 se concadena con una 

motivación alta. 

El segundo instrumento utilizado fue una 

adaptación del Test de Evaluación de 

Habilidades Sociales de Goldstein. Esta 

adaptación implicó modificaciones tanto en 

la formulación de las preguntas como en el 

número y las dimensiones de los ítems. 

El test adaptado consta de 16 ítems y aborda 

cinco grupos de habilidades sociales: Grupo 

I: primeras habilidades sociales, Grupo II: 

habilidades sociales avanzadas, Grupo III: 

habilidades relacionadas con los 

sentimientos, Grupo IV: habilidades 

alternativas a la agresión, y Grupo V: 

habilidades para hacer frente al estrés. En 

cuanto a la escala de puntuación va desde los 

16 puntos hasta los 32 puntos donde se 

vincula a las habilidades sociales deficientes. 

De 33 a 48 puntos esta relacionado con un 

bajo nivel de habilidades sociales, en cuanto 

al nivel de habilidades sociales normales, la 

puntuación es de 49 a 64 puntos, y por 

último, de 65 a 80 puntos, se concadena a 

unas habilidades sociales excelentes. Esta 

estructura permitió una evaluación 

exhaustiva y precisa de las habilidades 

sociales de los participantes, facilitando una 

comprensión integral de sus competencias 

interpersonales y emocionales. (Goldstein, 

2002) 

Proceso para la recolección de datos: 

El proceso de recolección de datos en esta 

investigación se llevó a cabo utilizando una 

metodología cuantitativa. Los instrumentos 

de medición, EsMo 24 y el test adaptado de 

Evaluación de Habilidades Sociales de 

Goldstein, fueron digitalizados y subidos a 

Google Forms para facilitar su distribución 

y acceso. 

Para alcanzar una amplia y diversa muestra 

de participantes, las encuestas se enviaron a 

través de diferentes canales, incluyendo 

WhatsApp, correo electrónico y otras redes 

sociales. Esto permitió que un mayor 

número de personas pudiera participar en el 

estudio de manera conveniente y rápida. 

Dentro de Google Forms, se presentó una 

introducción clara y detallada que explicaba 

el objetivo de la encuesta, se proporcionó un 

consentimiento informado, Además, se 

incluyó una sección para obtener el 

consentimiento explícito de los 
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participantes, describiendo la naturaleza 

investigativa del estudio. 

Se enfatizó la voluntariedad y 

confidencialidad, permitiendo que los 

participantes se retiraran en cualquier 

momento sin consecuencias, y asegurando 

que los datos serían utilizados solo con fines 

investigativos. 

Población y muestra 

La población objetivo corresponde a 

residentes de la ciudad de Quito. Se empleó 

un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, donde se seleccionó un total 

de 150 personas. 

La selección de los participantes se realizó 

de manera intencional, enfocándose en 

individuos que trabajan tanto en empresas 

como de manera independiente. 

Se estableció contacto con 5 empresas y se 

realizó un acercamiento directo con 

trabajadores independientes para invitarlos a 

participar en la investigación. 

 

 

 

3. RESULTADOS. 

Luego de aplicar los instrumentos EsMO-24 

y la Escala de Habilidades Sociales, en una 

muestra de 150 adultos entre 25 a 55 años 

de la ciudad de Quito, se presentan los 

siguientes resultados. 

Tabla 2. 

Frecuencia edad 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

válido 

25 - 34 55 36 

35 - 45 46 31 

50 - 64 49 33 

Total 150 100 

 

Gráfico 1 

 

Frecuencia de edad 

 

Como se observa en la Tabla 2 y Gráfico 1, 

el 36% equivalente a 55 corresponde a 

adultos de 25 a 34 años, el 31% pertenece a 

adultos de 35 a 44 años y el 33% de adultos 

con 45 a 55 años. 

Tabla 3. 

Frecuencia de Sexo 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
 válido  

Mujeres 73 49 

Hombres 77 51 

Total 150 100 

Edad 

33% 36% 

31% 

de 25 a 34 

de 35 a 44 

de 45 a 55 
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Gráfico 2. 

Frecuencia de Sexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al examinar la Tabla 3, el 51% equivale a 77 

adultos, corresponde los hombres, el 49% 

pertenece a las mujeres con 73 participantes. 

Tabla 4. 

Frecuencia de Estado Civil 

 

Estado 

civil 

Frecuencia Porcentaje 

valido 

Casado 59 39 

Divorciado 14 9 

Soltero 57 38 

Unión libre 19 13 

Viudo 1 1 

Total 150 100 

 

Gráfico 3. 

Frecuencia de Estado Civil 

Como se pudo contemplar en la tabla, el 

39% de los adultos corresponde a la 

categoría de Casados, equivalente a 59 

individuos. El 9% de los participantes son 

Divorciados, lo cual representa a 14 

individuos. Los Solteros constituyen el 38% 

de la muestra, con 57 individuos. Un 13% 

de los participantes, equivalente a 19 

individuos, viven en Unión Libre. 

Finalmente, solo el 1% de los adultos son 

Viudos, representando a 1 individuo. 

Sexo 

51% 49% 
Femenino 

Masculino 

Estado Civil 

 
13%1% 

39% 

38% 

9% 

Casado 

Divorciado 

Soltero 

Union libre 

Viudo 
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Tabla 5. 

Frecuencia de Nivel de Instrucción 
 

Nivel de 

instrucción 

Frecuencia Porcentaje 

valido 

Educación 

primaria 

completa 

1 1 

Educación 

secundaria 

completa 

23 15 

Educación 

técnica o 

vocacional 

15 10 

Educación 

universitaria 

completa 

58 39 

Educación 

universitaria 

incompleta 

20 13 

Estudios de 

posgrado 

(maestría, 

doctorado, 

etc.) 

33 22 

Total 150 100 

 

Gráfico. 4 

Frecuencia de Nivel de Instrucción 
 

 

Se analizó el nivel de instrucción de los 

participantes, con los siguientes resultados: 

1% completó la educación primaria, 15% 

completó la educación secundaria, 10% 

tiene educación técnica o vocacional, 39% 

completó la educación universitaria, 13% 

tiene educación universitaria incompleta y 

22% posee estudios de posgrado (maestría, 

doctorado, etc.). Estos datos permiten 

contextualizar los resultados en función del 

nivel educativo de los participantes, 

brindando una visión más integral del 

estudio. 

Tabla 6. 

Frecuencia de Ocupación 
Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 valido  

Desempleado 4 3 

Empleado 113 75 

Estudiante 8 5 

Trabajador/a 
 independiente  

25 17 

Total 150 100 

 

Gráfico 5. 

 

Frecuencia de Ocupación 
 

De acuerdo con la tabla, el 3% de los adultos 

pertenece a la categoría de Desempleados, 

equivalente a 4 individuos. El 75% de los 

participantes son Empleados, lo cual 

representa a 113 individuos. Los 

Estudiantes constituyen el 5% de la muestra, 

Nivel de instrucción 

15% 

22% 
1%

 

10% 
13% 

39% 

Educacion primaria completa 
 
 

Educacion secundaria 
completa 

 
Educación técnica o 
vocacional 

 
Educación universitaria 
completa 

 
Educación universitaria 
incompleta 

 
Estudios de posgrado 
(Maestría, Doctorado, etc.) 

Ocupación 
3% 

17% 

5% 

 
75% 

Desempleado 

Empleado 

Estudiente 

Trabajador/a 
independiente 
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con 8 individuos. Finalmente, el 17% de los 

participantes, equivalente a 25 individuos, 

son Trabajadores Independientes. 

 

Tabla 7. 

Frecuencia de Ingresos Mensuales 
 

Ingresos 

mensuales 

Frecuencia Porcentaje 

valido 

Entre $1,200 

y $1,800 

34 23 

Entre $1,800 

y $2,400 

14 9 

Entre $2,400 

y $3,000 

2 1 

Entre $400 y 

$800 

49 33 

Entre $800 y 

$1,200 

30 20 

Más de 

$3,000 

6 4 

Menos de 

$400 

7 5 

Sin sueldo 8 5 

Total 150 100 

 

Gráfico 6. 

 

Frecuencia de Ingresos Mensuales 

Según los datos de la tabla, el 23% de los 

adultos tiene ingresos entre $1,200 y $1,800, 

lo cual corresponde a 34 individuos. El 9% 

de los participantes percibe ingresos entre 

$1,800 y $2,400, representando a 14 

individuos. Solo el 1% tiene ingresos entre 

$2,400 y $3,000, con 2 individuos. El 33% 

de los hombres adultos gana entre $400 y 

$800, lo que equivale a 49 individuos. Un 

20% de la muestra, equivalente a 30 

individuos, tiene ingresos entre $800 y 

$1,200. El 4% de los participantes percibe 

más de $3,000, representando a 6 

individuos. Los que ganan menos de $400 

constituyen el 5%, equivalente a 7 

individuos, y el 5% restante, 

correspondiente a 8 individuos, no percibe 

ningún sueldo. 

Tabla 8. 

Frecuencia de Resultados de Motivación 

 

 

Ingresos Mensuales 
5% 

5% 

4% 23% 

20% 
9% 

1% 

33% 

Entre $1,200 y $1,800 

Entre $1,800 y $2,400 

Entre $2,400 y $3,000 

Entre $400 y $800 

Entre $800 y $1,200 

Más de $3,000 

Menos de $400 

Sin sueldo 

Resultados 

de 

Motivación 

Frecuencia Porcentaje 

valido 

Motivación 

alta 

128 85 

Motivación 

media 

21 14 

Motivación 

baja 

1 1 

Total 150 100 
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Gráfico. 7 

 

Frecuencia de Resultados de Motivación 

 

De acuerdo con los datos proporcionados, 

el 85% de los adultos presenta una 

motivación alta, lo cual equivale a 128 

individuos. Un 14% de los participantes 

muestra una motivación media, 

representando a 21 individuos. Finalmente, 

solo el 1% de los adultos tiene una 

motivación baja, correspondiente a 1 

individuo. 

Tabla 9. 

Frecuencia de Resultados de Habilidades Sociales 

 

Resultados 

de 

Habilidades 

Sociales 

Frecuencia Porcentaje 

valido 

Excelente 101 67 

Normal 43 29 

Bajo 5 3 

Deficiente 1 1 

Total 150 100 

Gráfico 8. 

 

Frecuencia de Resultados de Habilidades Sociales 

 

Según los datos proporcionados, el 67% de 

los adultos tiene una evaluación excelente, lo 

cual equivale a 101 individuos. Un 29% de 

los participantes presenta una evaluación 

normal, representando a 43 individuos. El 

3% de los adultos tiene una evaluación baja, 

equivalente a 5 individuos. Finalmente, solo 

el 1% de los participantes tiene una 

evaluación deficiente, correspondiente a 1 

individuo. 

Tabla 10. 

Relación de Motivación y Habilidades Sociales 

Correlaciones 
 

   

 
MOTIVACIÓN 

HABILIDADES 

 
SOCIALES 

 
MOTIVACIÓN 

 
Correlación de Pearson 1 ,194* 

 
Sig. (bilateral) 

 
,018 

 
N 150 150 

 
HABILIDADES 

SOCIALES 

 
Correlación de Pearson ,194* 1 

 
Sig. (bilateral) ,018 

 

N 150 150 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 

(bilateral). 

Como se observa en la tabla 9, la correlación 

entre la motivación y las habilidades sociales 

Motivació 
1% 

n 
 

Escala de habilidades s 

1% 

ociales 

14% 
Motivación 
Alta 

Motivación 

 3% Excelente 

Normal   29% 

 Media 

Motivación 

 67% Bajo 

Deficiente 85%   

 Baja    
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es de 0.194, lo que indica una relación 

positiva y significativa entre ambas variables. 

La significancia bilateral de 0.018, que es 

menor que 0.05, confirma que esta 

correlación es estadísticamente significativa. 

Esto sugiere que, a medida que la 

motivación de los adultos de 25 a 55 años en 

Quito aumenta, también lo hacen sus 

habilidades sociales. 

Tabla 11. 

Relación de Motivación y sexo 

 

 
Correlaciones 

 

  MOTIVACIÓN SEXO 

 
MOTIVACIÓN 

 
Correlación de Pearson 1 ,169* 

 
Sig. (bilateral) 

 ,038 

 
N 150 150 

 
SEXO 

 
Correlación de Pearson ,169* 1 

 
Sig. (bilateral) ,038  

 
N 150 150 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 

(bilateral). 

Como se muestra en la tabla 10 de 

correlaciones, la relación entre la motivación 

y el género es positiva entre ambas variables. 

Confirmando que esta correlación es 

estadísticamente significativa. Por lo tanto, 

existe una ligera variación en la motivación 

según el género en los adultos de 25 a 55 

años en Quito. 

3.1. HALLAZGOS IMPORTANTES. 

Tabla 12. 

Frecuencia de Rango De Edad, Sexo y Motivación 
 

RANG 

O DE 
 EDAD  

SEXO MOTIVACI 

ÓN 

VALOR 

ES 

 

De 25 
a 34 
años 

Mujer Motivación 
 Alta  

28 

Homb 
re 

Motivación 
Alta 

19 

De 35 
a 44 
años 

Mujer Motivación 
 Alta  

18 

Homb 
re 

Motivación 
Alta 

22 

De 45 
a 55 
años 

Mujer Motivación 
 Alta  

12 

Homb 
re 

Motivación 
Alta 

29 

 

Gráfico 11. 

Frecuencia de Rango De Edad, Sexo y Motivación 
 

 

 

Tal y como se muestra en el gráfico, En el 

rango de edad de 25 a 34 años, las mujeres 

muestran un nivel de motivación alta con 

una estadística de 28 que es mayor, 

comparado con la de los hombres, de 19. 

Esto sugiere que las mujeres jóvenes de este 

grupo de edad pueden tener factores o 

circunstancias que influyen positivamente 

en su nivel de motivación. 

SEXOS CON MOTIVACIÓN 
ALTA 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
de 25 a de 35 a de 45 a 
34 años 44 años 55 años 

29 22 19 HOM 

12 18 28 MUJ 
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N U M E R O D E M U J E R E S S O L T E R A S V S . 
H O M B R E S C A S A D O S C O N M O T I V A C I O N 

A L T A 

Por consiguiente, en el Rango de Edad de 35 

a 44 años, los hombres superan a las mujeres 

en cuanto a niveles de motivación alta con 

una estadística de 22 hombres vs 18 mujeres. 

Esto podría indicar un cambio en las 

responsabilidades o en las dinámicas de vida 

y trabajo que afectan la motivación entre los 

sexos en este grupo de edad. 

Mientras, en el rango de edad, de 45 a 55 

años Aquí, la diferencia es más notable, con 

29 hombres teniendo motivación alta en 

comparación con solo 12 mujeres. Este dato 

puede reflejar diversas influencias, como las 

expectativas profesionales, familiares, y 

personales que impactan de manera 

diferente a hombres y mujeres conforme 

avanzan en edad. 

Tabla 13. 

 

Frecuencia de Rango De Edad, Sexo, Estado 
Civil y Motivación  

Rango 

de edad 

Sexo Estado 

civil 

Motivaci 

ón 

Valor 

es 

De 25 a 

34 años 

Mujer Soltero 

s/as 

Alta 21 

  Casad 

o/as 

Alta 7 

 Homb 

re 

Soltero 

 s/as  

Alta 14 

  Casad 

           o/as  

Alta 1 

De 35 a 

45 años 

Mujer Soltero 

 s/as  

Alta 3 

  Casad 

o/as 

Alta 6 

 Homb 

re 

Soltero 

 s/as  

Alta 3 

  Casad 

o/as 

Alta 10 

De 45 a 

55 años 

Mujer Soltero 

s/as 

Alta 0 

 

 Casad 

o/as 

Alta 7 

Homb 

re 

Soltero 

s/as 

Alta 5 

 Casad 

o/as 

Alta 21 

 

Gráfico 12. 

 

Frecuencia de Rango De Edad, Sexo, Estado 
Civil y Motivación 
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RANGO RANGO RANGO 

25 A 34 DE 35 A DE 45 A 

AÑOS 44 AÑOS 55 AÑOS 

 MUJ S 21 3 0 

HOM S 1 10 21 

 

En el grupo de 25 a 34 años, las mujeres 

solteras presentan un número mayor en 

cuanto a la motivación alta (21), seguidas 

por los hombres solteros (14), mientras que 

los hombres casados tienen el menor 

número de personas con motivación alta (1). 

Entre los 35 y 45 años, los hombres casados 

destacan con más participantes con 

motivación alta (10), y tanto hombres como 

mujeres solteras muestran niveles similares 

(3). En el grupo de 45 a 55 años, los 

hombres casados dominan con una 

significativa motivación alta (21), mientras 

que las mujeres solteras no muestran 
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motivación alta en este rango. En general, la 

motivación alta se incrementa con la edad en 

hombres casados, mientras que las mujeres 

solteras jóvenes son las más motivadas en su 

grupo. 

4. DISCUSIÓN 

La presente investigación se ha realizado 

con el objetivo de analizar la motivación y 

las habilidades sociales de los adultos entre 

25 y 55 años. 

Por consiguiente, la investigación reveló 

hallazgos interesantes, donde la población 

de adultos quiteños mostró una motivación 

alta del 85%, de igual manera, las habilidades 

sociales presentan un porcentaje alto con un 

67% de excelente nivel de las habilidades 

sociales. 

Los resultados obtenidos de estas dos 

variables reflejan una relación positiva y 

significativa indicando que a medida que 

aumenta la motivación, también lo hacen las 

habilidades sociales, y viceversa. Este 

resultado es consistente con distintas teorías 

de la motivación. Por ejemplo, Ryan & 

Deci (2000) sostienen que la motivación 

intrínseca promueve comportamientos 

proactivos y una mayor interacción social 

positiva, lo que respalda la conexión 

observada en esta investigación. 

Este hallazgo es consistente con estudios 

previos. Por ejemplo, un artículo publicado 

por la UNAM en México, en encontró una 

relación significativa entre las habilidades 

sociales y la motivación, en estudiantes 

universitarios, destacando que, a mayor 

nivel de habilidades sociales, es decir, un 

correcto roce con sus iguales y profesores, 

involucrarse con la comunidad universitaria 

y otros factores que se distinguen de las 

habilidades sociales, a través de ellas 

interiorizan motivación (Alvarado et al., 

2021). 

Otro estudio sobre “factores endógenos y 

exógenos de mujeres y hombres 

emprendedores de España, Estados unidos 

y México” de Quevedo et al. (2010) señalan 

que existe una diferencia significativa en 

cuanto a los factores endógenos de mujeres 

respecto a los de los hombres. En ítems 

como la audacia, pasión, creatividad, 

innovación, intuición, empuje, persuasión, 

eficacia y la capacidad de gestión, influyen 

en la motivación para crear empresas y las 

habilidades sociales, corroborando la 

importancia del entorno y la experiencia 

previa en el desarrollo de estas 

competencias. Esta investigación también 

sugiere una distinción en cuanto al género. 

De igual manera, se identificaron niveles 

altos de motivación entre los participantes 

de sexo masculino. Este predominio de 

motivación alta podría estar influenciado 

por factores socioeconómicos y culturales. 

Estudios como los de Rodríguez-González 

et al. (2021) han mostrado que la motivación 

intrínseca está frecuentemente relacionada 

con entornos que ofrecen recursos y 

oportunidades de desarrollo personal y 

profesional, lo que podría explicar los altos 

niveles observados. 

Las habilidades sociales también fueron 

evaluadas, y se encontró que el 67% de los 

adultos posee habilidades sociales 

excelentes. Esta alta prevalencia de 

habilidades sociales fuertes puede reflejar la 

importancia de las interacciones y redes de 

apoyo en los adultos Quiteños. Según Lara 

& Lorenzo (2023) En su estudio sobre el 

clima familiar y las habilidades sociales en 
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adolescentes en Riobamba, comentan que, 

la calidad de las relaciones sociales, 

comunicación social, dimensión emocional, 

interacción y crecimiento personal, juegan 

un rol fundamental en el desarrollo de las 

habilidades sociales, sin embargo, no 

encontró una relación significativa con el 

clima familiar. Siendo los factores que 

determinan las habilidades sociales, otros. 

Al analizar los datos sociodemográficos y 

comprarla con a la motivación. La relación 

entre la motivación y el género reveló una 

correlación, indicando variaciones leves en 

la motivación según el género, 

específicamente mayor significancia en el 

masculino. Sobre esta base, se obtuvo que, 

en el rango de edad de 25 a 34 años, las 

mujeres mostraron mayor motivación, 

mientras que, en el rango de 45 a 55 años, 

los hombres mostraron niveles más altos de 

motivación. 

Estos resultados se alinean con los hallazgo 

de Quattrocchi et al. (2017) que examinó la 

motivación y el género en la elección de 

carrera, en alumnos de la carrera de 

psicología, el estudio conformado por 907 

participantes encontró diferencias de género 

en la respuesta a la motivación intrínseca y 

extrínseca, donde las mujeres expresan 

mayor tendencia a la motivación interna, 

proyectando su desarrollo en sus propias 

convicciones, al contrario de lo que ocurre 

con los hombres, donde su mayor 

motivación es la externa o extrínseca, 

priorizando el factor económico. De esta 

manera cada sexo, escoge su carrera sea por 

vocación o estabilidad económica, 

respectivamente. 

Además, un artículo de Fernández et al. 

(2008) abordaba la relación entre los 

factores sociodemográficos y la motivación 

hacia el retiro temprano en españoles. 

Destacó que las responsabilidades 

cotidianas, las dinámicas de vida y el trabajo 

afectan la motivación de manera diferente 

en hombres y mujeres, especialmente en 

edades más avanzadas. Exponen que las 

mujeres tienen mayor motivación hacia el 

retiro prematuro, siendo uno de los factores 

favorables para esta toma de decisiones, es 

la posibilidad de gozar una plena libertad y 

control sobre sus vidas, generando un 

sentimiento de gratificación. Por otro lado, 

los hombres experimentan mayor presión y 

estrés al realizar la ruptura de su carrera. El 

estudio sugiere que este fenómeno puede ser 

explicado porque las mujeres según la 

cultura asumen las tareas domésticas y el 

cuidado de la familia. La información 

corrobora los resultados sobre como la 

motivación de la mujer decae sobre los 45 a 

55 años y la de los hombres se eleva. 

De esta manera, Al analizar los datos 

sociodemográficos y comparar la 

motivación con el género, el estado civil y 

rango de edad, se observan varias tendencias 

interesantes. En el grupo de edad de 25 a 34 

años, las mujeres solteras presentan un 

número mayor en cuanto a la motivación 

alta, con 21 casos. Los hombres casados, por 

otro lado, tienen el menor número de 

personas con motivación alta en este grupo 

de edad, con solo 1 caso. 

En el rango de edad de 35 a 45 años, los 

hombres casados destacan con más 

participantes con motivación alta, 

alcanzando 10 casos. Tanto los hombres 

como las mujeres solteras muestran niveles 
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similares de motivación alta, con 3 casos 

cada uno. 

 

En el grupo de edad de 45 a 55 años, los 

hombres casados dominan con una 

significativa motivación alta, con 21 casos. 

En contraste, las mujeres solteras no 

presentan ningún caso de motivación alta en 

este rango de edad. 

Según la psicología del desarrollo, este 

fenómeno, podría tener no solo 

explicaciones psicológicas, puesto que la 

caída de la motivación en mujeres podría se 

biológica, puesto que la menopausia se 

presenta entre los 48 y 52 años, terminando 

con la capacidad reproductiva de las 

mujeres. Por el contrario, en los hombres la 

andropausia llega más lenta y tardía. Aun así, 

Cornachione (2006) señala que el 

matrimonio, en la mayoría de los casos, en 

hombres y en mujeres se da entre los 28 y 33 

años. Coincidiendo con este periodo de 

equilibro representado en la tabla 12. Aun 

así, señala que, en este periodo, las personas 

pasan por una transición de estilo de vida, 

por ejemplo, las mujeres trabajadoras se 

plantean tener hijos, viviendo el temor sobre 

el radical cambio que significa en su 

corporalidad, además, en caso de estar 

solteras, empiezan a considerar el 

matrimonio como una opción de estilo de 

vida, por otro lado, los hombres encuentran 

motivación en alcanzar status, y en caso de 

ser padre experimenta el sentir de la virilidad 

conjugado por un sentimiento de 

responsabilidad y temor por no cumplir el 

papel de buen padre. Siguiendo con el paso 

de la vida, entre los 40 y 45, ambos sexos se 

cuestionan todos los aspectos de su vida, 

por el tiempo que ha pasado y el por el 

limitado tiempo que les queda y forman 

lasos más profundos con la familia o el 

trabajo. es un periodo donde la mayoría 

termina de criar a sus hijos y encuentra 

regocijo en el ocio. En el caso de los 

hombres a los 40 años la persona alcanza la 

estabilidad laboral y la mujer crea una alianza 

con su familia. De esta manera, cada etapa 

nombrada por Cornachione (2006) tiene 

una relación con los resultados de esta 

investigación. 

5. CONCLUSIONES 

Para finalizar, en referencia al análisis sobre 

la relación de la motivación y las habilidades 

sociales de adultos entre 25 y 55 años en 

Quito, se puede señalar que la mayor parte 

de los participantes mostraron una 

motivación alta y un excelente nivel en las 

habilidades sociales. Estos datos sugieren 

que la población de adultos tiene un alto 

potencial para el desarrollo personal y 

profesional, estos resultados están 

influenciados por el sexo, Rango de edad y 

el estado civil. 

La correlación positiva entre la motivación y 

las habilidades sociales refuerza la idea de 

que estos factores se potencian 

mutuamente. Es decir, a mayor motivación 

mayores habilidades sociales, aun así, se 

encontró que tiene factores 

sociodemográficos determinantes, en 

cuanto a la motivación. 

Al Identificar el nivel de motivación que 

presentan los adultos de 25 a 55 años en la 

ciudad de Quito, se obtuvo que la población 

mayormente motivada es de sexo 

masculino, con 85%. En cuanto a el nivel 

de las habilidades sociales, se determinó, que 

existe un excelente nivel de estas, con 67%. 
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De esta manera, al correlacionar el nivel de 

motivación y los datos socio demográficos 

(sexo, edad, ocupación, nivel de instrucción, 

estado civil y nivel de ingresos económicos) 

de los adultos de 25 a 55 años de la ciudad 

de Quito 

En primera instancia se encontró una 

relación significativa entre la motivación y el 

sexo, prevaleciendo una alta motivación en 

el sexo masculino. Lo que nos lleva a indagar 

sobre este fenómeno, de esta manera, otra 

relación encontrada fue, el género y la edad. 

Las mujeres de 25 a 34 años mostraron 

mayor motivación, mientras que los 

hombres de 45 a 55 años presentaron 

niveles más altos. Las diferencias de género 

en respuesta a la motivación y el rango de 

edad dan la apertura a indagar las razones de 

esta significancia. Encontrando una relación 

con el número de personas altamente 

motivadas Vs el estado civil. Donde las 

mujeres altamente motivadas pertenecen al 

grupo etario de 25 a 34 años y se mantienen 

solteras. Por el contrario, los hombres 

altamente motivados pertenecen al rango de 

edad de 45 a 55 años, y son casados. 

En síntesis, la investigación destaca la 

correlación significativa entre la motivación 

y las habilidades sociales en adultos 

quiteños, ofreciendo valiosos aportes la 

población, como la diferencia de sexo y los 

factores que llevan a las personas a decaer en 

ella. 

LIMITACIONES 

Una limitación significativa de la 

investigación fue la falta de estudios previos 

que vinculen específicamente las variables 

de motivación y habilidades sociales, lo cual 

complicó la base teórica y la comparación de 

resultados. También se encontró una 

carencia de investigaciones centradas en la 

población específica del estudio, 

restringiendo así la aplicabilidad y relevancia 

de los resultados obtenidos. Además, la 

investigación se vio afectada por 

limitaciones en cuanto al tiempo y los 

recursos disponibles, lo que pudo influir en 

la profundidad del análisis y la amplitud de 

los datos recolectados. 

RECOMENDACIONES 

La investigación ha revelado fenómenos 

interesantes en cuanto a la motivación en 

distintos grupos demográficos, 

específicamente entre mujeres de 25 a 34 

años y hombres de 45 a 55 años. Estos 

hallazgos sugieren la necesidad de 

profundizar en la comprensión de los 

factores subyacentes que influyen en la 

motivación en estos grupos específicos. 

Es recomendable llevar a cabo estudios 

adicionales que exploren más a fondo las 

razones detrás de estas diferencias. Para las 

mujeres jóvenes solteras, es importante 

investigar aspectos como sus objetivos 

profesionales, expectativas sociales, 

independencia económica, y cómo estos 

factores contribuyen a su alta motivación. 

Por ejemplo, podría ser útil examinar si su 

estado civil les permite dedicar más tiempo 

y recursos a su desarrollo personal y 

profesional, o si existen otros factores 

culturales o sociales que influyen en su 

motivación. 

Por otro lado, para los hombres de 45 a 55 

años casados, sería valioso analizar cómo la 

estabilidad familiar, las responsabilidades 

financieras y el apoyo conyugal influyen en 

su motivación. Podría ser útil explorar si el 
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respaldo de una pareja y una red familiar 

estable proporcionan un entorno que 

fomenta la motivación y las habilidades 

sociales. Además, investigar cómo las 

expectativas de éxito profesional en esta 

etapa de la vida afectan sus niveles de 

motivación puede proporcionar una 

introspección valiosa. 

Estos estudios adicionales no solo ayudarán 

a entender mejor las dinámicas de 

motivación en estos grupos específicos, sino 

que también permitirán diseñar 

intervenciones más efectivas y 

personalizadas. 
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