
Tabla 1. 

Porcentaje de viabilidad de polen de Ricinus communis 
L. “higuerilla” .

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos mostraron una viabilidad del 
polen de Ricinus communis L. “higuerilla” del 88,44%, 
esto podría estar en relación a las condiciones óptimas 
de temperatura y humedad que requiere la planta como 
son las presentes en inicios del mes de abril, ya que a 
temperaturas de 25° C y humedad del 80% permiten una 
mayor liberación y viabilidad del polen, mientras que por 
debajo de los 10° C se pierde la viabilidad del polen. 
Además de que en ambientes con humedad muy elevada 
puede generar perdida del vigor y viabilidad del polen, e 
incluso podría germinar dentro de las anteras antes de su 
apertura, considerando que el polen de higuerilla tiene 
una viabilidad aproximada de una semana, conservarlo 
por más días afectaría su morfología normal e iría 
perdiendo su potencialidad para germinar en el tiempo 
(Goytia-Jimenez et al., 2011).

Se debe considerar que la viabilidad del polen puede 
variar considerablemente entre individuos de una sola 
especie y entre muestras de un individuo. Y también se 
debe tener en cuenta que la orceína acética sobrestima 
la viabilidad del polen, pero da información adicional de la 
morfología nuclear. Este método se puede utilizar para la 
discriminación cuando se tienen muchos genotipos, pues 
tiene la ventaja de permitir hacer predicciones rápidas de 
la fertilidad masculina. Por lo que tiene antecedentes que 
las tinciones morfológicas no son una buena técnica de 
medida de la fertilidad real, pero permiten detectar 
diferenciar entre granos de polen abortados y no 
abortados y su utilidad es fundamentalmente en los 
estudios de androesterilidad, para conocer el diámetro 
del polen y para conocer la dotación cromosómica 
(Mendes et al., 2009).

CONCLUSIÓN

Se logró determinar la viabilidad del polen de la higuerilla 
presente en el campus de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, obteniendo 88,44% de 
viabilidad polínica promedio.
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Muestra 
Polen 

Teñido 

Polen no 

Teñido 

Viabilidad 

(%) 

1 221 29 88,40 

2 216 34 86,40 

3 222 28 88,80 

4 228 22 91,20 

5 225 25 90,00 

6 217 33 86,80 

7 223 27 89,20 

8 215 35 86,00 

9 218 32 87,20 

10 226 24 90,40 

Promedio 88,44 
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RESUMEN

Objetivo: Identificar la relación entre las habilidades sociales y la inteligencia emocional de los estudiantes del II semestre, 
Facultad de Educación. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho 2018. Materiales y Métodos: Es un 
estudio cuantitativo de diseño correlacional con una muestra de 206 estudiantes, a quienes se les aplicó dos cuestionarios. Se 
utilizó el programa SPSS, con un margen de error al 5%. Resultados: La hipótesis general estableció una correlación de Rho = 
0,838 que explica las habiliades sociales no se manifiestan regularmente lo mismo sucederá con la inteligencia emocional. Con 
respecto, a las cuatro hipótesis específicas se encontraron un nivel de relación de Rho = 0,711, Rho = 0,664, Rho = 0,645 y Rho = 
0,441, que en resumen dan a entender que irregular manifestación de las habilidades conductuales, cognitivas y fisiológicas se 
expresará de similar manera en la autoconciencia, autoregulación, motivación y empatía. Conclusión: Las habilidades referentes 
a la conducta, cognición y fisiología manifestados irregularmente se verán reflejados inadecuadamente en la inteligencia 
emocional.

Palabras clave: Habilidades sociales, inteligencia emocional, autoconciencia, autorregulaicón, motivación, empatía.

ABSTRACT

Objective: To identify the relationship between social skills and emotional intelligence of the students of the second semester, 
Faculty of Education. José Faustino Sánchez Carrión National University - Huacho 2018. Materials and Methods: It is a 
quantitative study of correlational design with a sample of 206 students, to whom two questionnaires were applied. The SPSS 
program was used, with a margin of error of 5%. Results: The general hypothesis established a correlation of Rho = 0.838 that 
explains social skills do not manifest regularly the same will happen with emotional intelligence. Regarding the four specific 
hypotheses, a relationship level of Rho = 0.711, Rho = 0.664, Rho = 0.645 and Rho = 0.441 were found, which in summary suggest 
that irregular manifestation of behavioral, cognitive and physiological abilities will be expressed similarly in self-awareness, self-
regulation, motivation and empathy. Conclusion: The skills related to behavior, cognition and physiology manifested irregularly will 
be inadequately reflected in emotional intelligence.

Keywords: Social skills, emotional intelligence, self-awareness, self-regulation, motivation, empathy.

INTRODUCCIÓN

Un problema común que nos permite alertar dificultades 
en las habilidades sociales es la manifestación de 
bullying en los centros educativos. Según la Encuesta 
Nacional de Relaciones Sociales realizada por el INEI 
(2015) alerta que alrededor del 75% de estudiantes ha 
sido víctima de agresiones por parte de sus compañeros 
alguna vez, asimismo consideran que el lugar más 
frecuente en el que ocurre la violencia es en el aula y 
durante clases. Por otro lado, según el portal Sí Se Ve 
Minedu (2018), el 20% de los reportes de violencia 
escolar se deben al bullying en las escuelas. Estos 
problemas muchas veces no son afrontados a tiempo en 
las instituciones de educación básico, lo cual podría 
arrastrarse hasta su etapa adulta ya sea cuando inicia 
una vida universitaria o cuando se involucra en el campo 
laboral. Además el Minedu (2018) refiere: “El bullying es 
un fenómeno social cuya prevención requiere de una 
institución educativa donde se promueva el ejercicio y 
respeto de los derechos individuales y colectivos de los 
estudiantes, así como sus responsabilidades y la 
capacidad de reconocerse como sujetos capaces de 
actuar, participar y emitir una opinión, sin generar ni 
tolerar la discriminación”.

Un informe publicado el 22 de junio por de la Agencia 
Andina (2019) en entrevista a especialistas refiere que 
una de las actividades del docente no solo es potenciar el 
aspecto académico, sino también las habilidades 

sociales de sus alumnos,  el problema radica en que el 
educador se enfoca en capacitar con el aporte de 
conocimientos para la enseñanza académicas pero deja 
de lado este aspecto.

Reyes y Carrasco (2013) alerta que vivimos en una 
sociedad que se caracteriza por: “la continua 
globalización de los conocimientos en el terreno 
individual, estudiantil, profesional, laboral, la presión del 
reloj, la exigencia de un constante perfeccionamiento, 
entre otros factores, son situaciones que tienden a 
alterar el estado emocional de la mayoría de los 
estudiantes, llevándolos al borde de sus propios límites 
físicos y psíquicos”.(p2)

En otras palabras, la complejidad del entorno que nos 
rodea implica que tengamos la capacidad de afrontar 
logros y dificultades, sin embargo no todos logran 
levantarse luego de una caída, puesto que no se cuenta 
con la inteligencia emocional adecuada, debido al poco o 
escaso énfasis que las instituciones educativas. Otro 
informe de la Agencia Andina (2019) publicado el 5 de 
julio, alerta la necesidad de potenciar la inteligencia 
emocional desde edades tempranas para que en su vida 
adulta puedan enfrentar frustraciones y sepan actuar 
frente a ello. Una alternativa que propone el especialista 
entrevista en este informe es el Coaching como 
alternativa para sacar el mayor potencial profesional 
para que la persona pueda dar lo mejor de sí, 
proporcionar su mejor versión a la vida y en el ámbito en 
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el que se desenvuelve.

Este estudio pretende analizar la relación entre las 
Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional de los 
estudiantes del IV semestre, Facultad de Educación – 
UNMSM, 2018. En esta misma realidad se pretende 
conocer las relaciones entre habilidades sociales y la 
autoconciencia, autorregulación, motivación y empatía.

MÉTODOS Y MATERIALES

La investigación fue realizada con enfoque cuantitativo 
de nivel explicativo con un diseño correlacional.

La muestra estuvo conformada por 206 estudiantes. 
Para la obtención de los datos aplicó la técnica de 
encuesta a través del custionario. Para el tratamiento 
estadistico de las muestras se aplicó el programa APSS 
para la contrastación de las hipotesis.

RESULTADOS

Prueba de hipótesis general

HGA. Existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales e Inteligencia emocional

Hg0. No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales e Inteligencia emocional

Tabla 1 
Correlación de la hipótesis general

Con margen de error al 5%, se halló una correlación muy 
buena de Rho = 0,838 y el p = 0,000. Resultado que 
expresa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de 
la hipótesis alterna. Esto debido a que a la opinión 
mayoritaria de la muestra que refiere las habilidades 
sociales se relacionan a la inteligencia emocional 
aplicado a veces.

Contrastación de la hipótesis específica 1

H1.  Existe correlación significativa entre las habilidades 
sociales y la autoconciencia.

Ho.  No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales y la autoconciencia.

Tabla 2
Correlación hipótesis específica 1

Los resultados cuentan con margen de error al 5%, del 
cual se evidenció una correlación buena de Rho = 0,711 
y el p = 0,000, con ello se confirma el rechazo de la 
hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, lo 
cual se debe a la opinión mayoritaria de la muestra, de 
quienes se alertó que las habilidades sociales se 
relacionan a la autoconciencia aplicado a veces.

Contrastación de la hipótesis específica 2

H2. Existe correlación significativa entre las habilidades 
sociales y la Autorregulación

Ho. No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales y la Autorregulación

Tabla 3
Correlación hipótesis específica 2

Los resultados tienen un margen de error al 5%, del cual 
se halló una correlación buena de Rho = 0,664 y el p = 
0,000, con ello se confirma el rechazo de la hipótesis 
nula y la aceptación de la hipótesis alterna, lo cual se 
debe a la opinión mayoritaria de la muestra, de quienes 
se alertó que las habilidades sociales se relacionan a la 
autorregulación aplicado a veces.

Contrastación de la hipótesis específica 3

H3.  Existe correlación significativa entre las habilidades 
sociales y la motivación

Ho. No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales y la motivación

Tabla 4
Correlación hipótesis específica 3

Con un margen de error al 5%, se estableció una 
correlación buena de Rho = 0,645 y el p = 0,000, con ello 
se ratifica el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación 
de la hipótesis alterna, que en otras palabras se debe a la 
opinión mayoritaria de la muestra, de quienes se alertó 
que las habilidades sociales se relacionan a la 
motivación expresado casi siempre.

Contrastación de la hipótesis específica 4

H4. Existe correlación significativa entre las habilidades 
sociales y la Empatía

Ho. No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales y la Empatía

Habilidades Sociales y la Inteligencia Emocional de los estudiantes del II semestre estudios generales, 
Facultad de Educación. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho 2018
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Correlaciones Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,838

Sig. (bilateral) 0,000

N 121

Correlacione Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,711

Sig. (bilateral) 0,000

N 121

Correlaciones Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,664

Sig. (bilateral) 0,000

N 121

Correlaciones Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,645

Sig. (bilateral) 0,000

N 121
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Tabla 5
Correlación hipótesis específica 4

DISCUSIÓN

En la hipótesis general se encontró una correlación muy 
buena de Rho = 0,838 entre las variables expuestas en 
este estudio. En la variable habilidades sociales la 
mayoría representado por el 55,4% considera que a 
veces sabe manejar sus habilidades sociales, un 43,0% 
casi siempre. Por otro lado, la inteligencia emocional, es 
a veces aplicado por el 52,9%, mientras que el 44,6% 
casi siempre. Con ello evidenciamos que los manejos 
inadecuados de las habilidades sociales se relacionan al 
manejo de sus emociones en su proceso formativo 
universitario. 

En el planteamiento de la hipótesis específica 1, se 
confirmó la existencia de una correlación buena de Rho 
= 0,711, esto se explica en la opinión mayoritaria de la 
muestra, al señalar que el 55,4% a veces sabe manejar 
sus habilidades sociales, seguido del 43,0% que casi 
siempre sabe manejarlo; del mismo modo, la dimensión 
autoconciencia es a veces aplicado por el 52,1%, 
seguido de un 41,3% como casi siempre. En resumen, el 
desconocimiento de no saber manejar idóneamente las 
habilidades sociales se relaciona a la irregular 
frecuencia en la que puede reconocer sus fortalezas, 
corregir sus debilidades e incluso retroalimentar sus 
conocimientos. 

En el planteamiento de la hipótesis específica 2, se halló 
una correlación buena de Rho = 0,664, esto fue 
evidenciado en la opinión mayoritaria de los estudiantes, 
al señalar que el 55,4% a veces sabe manejar sus 
habilidades sociales, seguido del 43,0% que casi 
siempre sabe manejarlo; de igual manera, en la 
autorregulación el 48,8% opina a veces lo aplican, 
mientras que el 43,0% casi siempre. Con lo cual, se 
entiende el desconocimiento en cuanto al adecuado 
proceder de las habilidades sociales se relaciona a la 
irregular frecuencia en la que pueden dominar sus 
impulsos, pensar con claridad, análisis de sus 
aprendizajes, su accionar ético, incluso en su 
planteamiento metodológico e innovador para estudiar.

En el planteamiento de la hipótesis específica 3, 
encontró una correlación buena de Rho = 0,645, lo cual 
es el resultado de la opinión mayoritaria de la muestra, 
cuyo 55,4% afirman que a veces sabe aplicar sus 
habilidades sociales, mientras que el 43,0% indica que 
casi siempre. Por otro lado, el 45,5% actúa con 
motivación, mientras que el 35,5% solo a veces. Con se 
observa que el inadecuado proceder en las habilidades 
sociales se relaciona con en la irregular frecuencia en la 
que se esfuerza para alcanzar sus metas, en las 
decisiones para el planteamiento de mejores cosas para 
sus desarrollo personal y profesional.

En el planteamiento de la hipótesis específica 4, 
determinó una correlación moderada de Rho =0,441 
cuyos resultados se deben a las afirmaciones entre las 

habilidades sociales y la empatía. La mayoría 
representado por el 55,4% indica a veces es capaz a 
veces cuenta con las habilidades sociales necesarias, 
seguido del 43,0% considera que casi siempre; por otro 
lado, el 47,9% a veces actúa con empatía, mientras que 
el  43,8% casi  s iempre lo es.  Por tanto,   e l 
desconocimiento de no saber manejar idóneamente las 
habilidades sociales se relaciona a la irregular 
frecuencia en la que actúan con empatía con sus 
compañeros en cuanto a la necesidad de aprendizaje, 
sus retos de estudio, sus éxitos o sus orígenes.

Por consiguiente, este estudio permitió demostrar que 
los dificultades en las habilidades sociales de los 
estudiantes está relación a la inteligencia emocional de 
los estudiantes, cuya opinión es compartida también con 
los de Verde (2015) consideró prudente que los docentes 
brinden a alumnos las herramientas necesarias que les 
permitan afrontar los conflictos y agresiones desde el 
momento en que surgen, creando un buen ambiente en 
el aula que favorezca la convivencia, debido a que el 
error que suelen cometer los docentes es que asumen 
que todos los estudiantes saben manejar sus 
habilidades sociales, cosa que no es así puesto que 
hemos identificado que solo a veces son capaces de 
expresar dichas habilidades.

Por otro lado, los estudios de Sastre (2017) han 
demostrado que los niveles adecuados de la inteligencia 
emocional ayudan a afrontar con mayor éxito a los 
contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que se 
enfrentan los profesores de secundaria en su centro de 
trabajo, esto no es una realidad ajena al docente y 
estudiante.

Con respecto al análisis de la hipótesis general confirmó 
que las habilidades sociales considerado de a veces 
aplicado, en especial de los aspectos fisiológicos; se 
relaciona a la inteligencia emocional, manifestado por 
los estudiantes con una regularidad de a veces. 
Concluyendo que las habilidades referentes a la 
conducta, cognición y fisiología manifestados 
irregularmente se verán reflejados inadecuadamente en 
la inteligencia emocional.

La hipótesis específica 1 comprobó que las habilidades 
sociales considerado de a veces, incluso en los aspectos 
conductuales; se relaciona a la autoconciencia, 
manifestado por la muestra con una regularidad de a 
veces. En consecuencia, la irregularidad en la que los 
estudiantes expresan las habilidades sociales disminuye 
la posibilidad de que la capacidad de reconocer sus 
fortalezas, corregir sus debil idades e incluso 
retroalimentar sus conocimientos.

La hipótesis específica 2 halló una relación entre las 
habilidades sociales considerado de a veces, incluso en 
los aspectos cognit ivos; y la autorregulación 
manifestado por la muestra con una regularidad de a 
veces. En síntesis, la irregularidad en la que los 
estudiantes expresan las habilidades sociales impide 
que puedan adecuar el dominio de sus impulsos, la 
claridad de su pensamiento, su accionar ético y el 
planteamiento metodológico e innovador para estudiar. 

La hipótesis específica 3 encontró una relación entre las 
habilidades sociales considerado de a veces, incluso en 
los aspectos fisiológicos; y la motivación que es 
expresado por la muestra casi siempre. En conclusión, si 
las habilidades sociales no se manifiestan de forma 
constante se harán evidente en el interés de los 
estudiantes en cuanto al alcance sus metas, sus 
decisiones para el planteamiento de mejores cosas para 
sus desarrollo personal y profesional.

Elizabeth Julia Ramos Obregón, Abelardo Rodolfo Campana ConchaISSN 2305 - 4352
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Correlaciones Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,441

Sig. (bilateral) 0,000

N 121
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el que se desenvuelve.

Este estudio pretende analizar la relación entre las 
Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional de los 
estudiantes del IV semestre, Facultad de Educación – 
UNMSM, 2018. En esta misma realidad se pretende 
conocer las relaciones entre habilidades sociales y la 
autoconciencia, autorregulación, motivación y empatía.

MÉTODOS Y MATERIALES

La investigación fue realizada con enfoque cuantitativo 
de nivel explicativo con un diseño correlacional.

La muestra estuvo conformada por 206 estudiantes. 
Para la obtención de los datos aplicó la técnica de 
encuesta a través del custionario. Para el tratamiento 
estadistico de las muestras se aplicó el programa APSS 
para la contrastación de las hipotesis.

RESULTADOS

Prueba de hipótesis general

HGA. Existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales e Inteligencia emocional

Hg0. No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales e Inteligencia emocional

Tabla 1 
Correlación de la hipótesis general

Con margen de error al 5%, se halló una correlación muy 
buena de Rho = 0,838 y el p = 0,000. Resultado que 
expresa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de 
la hipótesis alterna. Esto debido a que a la opinión 
mayoritaria de la muestra que refiere las habilidades 
sociales se relacionan a la inteligencia emocional 
aplicado a veces.

Contrastación de la hipótesis específica 1

H1.  Existe correlación significativa entre las habilidades 
sociales y la autoconciencia.

Ho.  No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales y la autoconciencia.

Tabla 2
Correlación hipótesis específica 1

Los resultados cuentan con margen de error al 5%, del 
cual se evidenció una correlación buena de Rho = 0,711 
y el p = 0,000, con ello se confirma el rechazo de la 
hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, lo 
cual se debe a la opinión mayoritaria de la muestra, de 
quienes se alertó que las habilidades sociales se 
relacionan a la autoconciencia aplicado a veces.

Contrastación de la hipótesis específica 2

H2. Existe correlación significativa entre las habilidades 
sociales y la Autorregulación

Ho. No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales y la Autorregulación

Tabla 3
Correlación hipótesis específica 2

Los resultados tienen un margen de error al 5%, del cual 
se halló una correlación buena de Rho = 0,664 y el p = 
0,000, con ello se confirma el rechazo de la hipótesis 
nula y la aceptación de la hipótesis alterna, lo cual se 
debe a la opinión mayoritaria de la muestra, de quienes 
se alertó que las habilidades sociales se relacionan a la 
autorregulación aplicado a veces.

Contrastación de la hipótesis específica 3

H3.  Existe correlación significativa entre las habilidades 
sociales y la motivación

Ho. No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales y la motivación

Tabla 4
Correlación hipótesis específica 3

Con un margen de error al 5%, se estableció una 
correlación buena de Rho = 0,645 y el p = 0,000, con ello 
se ratifica el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación 
de la hipótesis alterna, que en otras palabras se debe a la 
opinión mayoritaria de la muestra, de quienes se alertó 
que las habilidades sociales se relacionan a la 
motivación expresado casi siempre.

Contrastación de la hipótesis específica 4

H4. Existe correlación significativa entre las habilidades 
sociales y la Empatía

Ho. No existe correlación significativa entre las 
habilidades sociales y la Empatía
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Correlaciones Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,838

Sig. (bilateral) 0,000

N 121

Correlacione Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,711

Sig. (bilateral) 0,000

N 121

Correlaciones Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,664

Sig. (bilateral) 0,000

N 121

Correlaciones Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,645

Sig. (bilateral) 0,000

N 121
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Tabla 5
Correlación hipótesis específica 4

DISCUSIÓN

En la hipótesis general se encontró una correlación muy 
buena de Rho = 0,838 entre las variables expuestas en 
este estudio. En la variable habilidades sociales la 
mayoría representado por el 55,4% considera que a 
veces sabe manejar sus habilidades sociales, un 43,0% 
casi siempre. Por otro lado, la inteligencia emocional, es 
a veces aplicado por el 52,9%, mientras que el 44,6% 
casi siempre. Con ello evidenciamos que los manejos 
inadecuados de las habilidades sociales se relacionan al 
manejo de sus emociones en su proceso formativo 
universitario. 

En el planteamiento de la hipótesis específica 1, se 
confirmó la existencia de una correlación buena de Rho 
= 0,711, esto se explica en la opinión mayoritaria de la 
muestra, al señalar que el 55,4% a veces sabe manejar 
sus habilidades sociales, seguido del 43,0% que casi 
siempre sabe manejarlo; del mismo modo, la dimensión 
autoconciencia es a veces aplicado por el 52,1%, 
seguido de un 41,3% como casi siempre. En resumen, el 
desconocimiento de no saber manejar idóneamente las 
habilidades sociales se relaciona a la irregular 
frecuencia en la que puede reconocer sus fortalezas, 
corregir sus debilidades e incluso retroalimentar sus 
conocimientos. 

En el planteamiento de la hipótesis específica 2, se halló 
una correlación buena de Rho = 0,664, esto fue 
evidenciado en la opinión mayoritaria de los estudiantes, 
al señalar que el 55,4% a veces sabe manejar sus 
habilidades sociales, seguido del 43,0% que casi 
siempre sabe manejarlo; de igual manera, en la 
autorregulación el 48,8% opina a veces lo aplican, 
mientras que el 43,0% casi siempre. Con lo cual, se 
entiende el desconocimiento en cuanto al adecuado 
proceder de las habilidades sociales se relaciona a la 
irregular frecuencia en la que pueden dominar sus 
impulsos, pensar con claridad, análisis de sus 
aprendizajes, su accionar ético, incluso en su 
planteamiento metodológico e innovador para estudiar.

En el planteamiento de la hipótesis específica 3, 
encontró una correlación buena de Rho = 0,645, lo cual 
es el resultado de la opinión mayoritaria de la muestra, 
cuyo 55,4% afirman que a veces sabe aplicar sus 
habilidades sociales, mientras que el 43,0% indica que 
casi siempre. Por otro lado, el 45,5% actúa con 
motivación, mientras que el 35,5% solo a veces. Con se 
observa que el inadecuado proceder en las habilidades 
sociales se relaciona con en la irregular frecuencia en la 
que se esfuerza para alcanzar sus metas, en las 
decisiones para el planteamiento de mejores cosas para 
sus desarrollo personal y profesional.

En el planteamiento de la hipótesis específica 4, 
determinó una correlación moderada de Rho =0,441 
cuyos resultados se deben a las afirmaciones entre las 

habilidades sociales y la empatía. La mayoría 
representado por el 55,4% indica a veces es capaz a 
veces cuenta con las habilidades sociales necesarias, 
seguido del 43,0% considera que casi siempre; por otro 
lado, el 47,9% a veces actúa con empatía, mientras que 
el  43,8% casi  s iempre lo es.  Por tanto,   e l 
desconocimiento de no saber manejar idóneamente las 
habilidades sociales se relaciona a la irregular 
frecuencia en la que actúan con empatía con sus 
compañeros en cuanto a la necesidad de aprendizaje, 
sus retos de estudio, sus éxitos o sus orígenes.

Por consiguiente, este estudio permitió demostrar que 
los dificultades en las habilidades sociales de los 
estudiantes está relación a la inteligencia emocional de 
los estudiantes, cuya opinión es compartida también con 
los de Verde (2015) consideró prudente que los docentes 
brinden a alumnos las herramientas necesarias que les 
permitan afrontar los conflictos y agresiones desde el 
momento en que surgen, creando un buen ambiente en 
el aula que favorezca la convivencia, debido a que el 
error que suelen cometer los docentes es que asumen 
que todos los estudiantes saben manejar sus 
habilidades sociales, cosa que no es así puesto que 
hemos identificado que solo a veces son capaces de 
expresar dichas habilidades.

Por otro lado, los estudios de Sastre (2017) han 
demostrado que los niveles adecuados de la inteligencia 
emocional ayudan a afrontar con mayor éxito a los 
contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que se 
enfrentan los profesores de secundaria en su centro de 
trabajo, esto no es una realidad ajena al docente y 
estudiante.

Con respecto al análisis de la hipótesis general confirmó 
que las habilidades sociales considerado de a veces 
aplicado, en especial de los aspectos fisiológicos; se 
relaciona a la inteligencia emocional, manifestado por 
los estudiantes con una regularidad de a veces. 
Concluyendo que las habilidades referentes a la 
conducta, cognición y fisiología manifestados 
irregularmente se verán reflejados inadecuadamente en 
la inteligencia emocional.

La hipótesis específica 1 comprobó que las habilidades 
sociales considerado de a veces, incluso en los aspectos 
conductuales; se relaciona a la autoconciencia, 
manifestado por la muestra con una regularidad de a 
veces. En consecuencia, la irregularidad en la que los 
estudiantes expresan las habilidades sociales disminuye 
la posibilidad de que la capacidad de reconocer sus 
fortalezas, corregir sus debil idades e incluso 
retroalimentar sus conocimientos.

La hipótesis específica 2 halló una relación entre las 
habilidades sociales considerado de a veces, incluso en 
los aspectos cognit ivos; y la autorregulación 
manifestado por la muestra con una regularidad de a 
veces. En síntesis, la irregularidad en la que los 
estudiantes expresan las habilidades sociales impide 
que puedan adecuar el dominio de sus impulsos, la 
claridad de su pensamiento, su accionar ético y el 
planteamiento metodológico e innovador para estudiar. 

La hipótesis específica 3 encontró una relación entre las 
habilidades sociales considerado de a veces, incluso en 
los aspectos fisiológicos; y la motivación que es 
expresado por la muestra casi siempre. En conclusión, si 
las habilidades sociales no se manifiestan de forma 
constante se harán evidente en el interés de los 
estudiantes en cuanto al alcance sus metas, sus 
decisiones para el planteamiento de mejores cosas para 
sus desarrollo personal y profesional.
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Correlaciones Inteligencia 
emocional

Rho de 
Sperman

Habilidades 
sociales

Coeficiente de 
correlación

0,441

Sig. (bilateral) 0,000

N 121
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La hipótesis específica 4 identificó que las habilidades 
sociales considerado de a veces aplicado, incluso en los 
conductual, cognitivo y fisiológico; se relaciona a la 
empatía, manifestado por los estudiantes con una 
regularidad de a veces. Demostrando que la 
irregularidad en la que los estudiantes expresan las 
habilidades sociales impide que puedan adecuar 
empáticamente con sus compañeros en cuanto a la 
necesidad de aprendizaje, sus retos de estudio, sus 
éxitos o sus orígenes.

Asi mismo, este estudio permitió demostrar que los 
dificultades en las habilidades sociales de los 
estudiantes está relación a la inteligencia emocional de 
los estudiantes, cuya opinión es compartida también con 
los de Verde (2015) consideró prudente que los docentes 
brinden a alumnos las herramientas necesarias que les 
permitan afrontar los conflictos y agresiones desde el 
momento en que surgen, creando un buen ambiente en 
el aula que favorezca la convivencia, debido a que el 
error que suelen cometer los docentes es que asumen 
que todos los estudiantes saben manejar sus habilidades 
sociales, cosa que no es así puesto que hemos 
identificado que solo a veces son capaces de expresar 
dichas habilidades.

Por otro lado, los estudios de Sastre (2017) ha 
demostrado que los niveles adecuados de la inteligencia 
emocional ayudan a afrontar con mayor éxito a los 
contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que se 
enfrentan los profesores de secundaria en su centro de 
trabajo, esto no es una realidad ajena al docente y 
estudiante.

CONCLUSIONES

El análisis de la hipótesis general confirmó que las 
habilidades sociales considerado de a veces aplicado, se 
relaciona a la inteligencia emocional, manifestado por los 
estudiantes con una regularidad de a veces. Por tanto las 
habilidades referentes a la conducta, cognición y 
fisiología manifestados irregularmente se verán 
reflejados inadecuadamente en la inteligencia 
emocional.
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Los estilos de liderazgo y los estilos de pensamiento en los directivos de Instituciones 
Educativas

Leadership styles and thinking styles in the directors of Educational Institutions
1Mary Leid Carranza Romero

RESUMEN 

En la actualidad, la educación peruana tiene como objetivo principal que todos los niños, niñas y adolescentes logren 
aprender. Esto consiste en desarrollar sus habilidades, capacidades y, por ende, sus competencias para que puedan 
enfrentarse a las dificultades que se les presenten en la vida diaria. Para ello, el Ministerio de Educación (Minedu en 
adelante) ha implementado estrategias, y tiene como principales aliados a los docentes y los directivos dentro de las 
escuelas. El directivo juega un rol muy importante, ya que de él dependerá si se logran o no los objetivos propuestos 
para el año académico. Antes, los directivos eran considerados solamente como agentes administrativos, alejados de 
la parte pedagógica. Sin embargo, hoy en día nuestro sistema educativo los ha colocado como líderes pedagógicos, 
para que sean partícipes directos de las reformas educativas que se están dando en estos años. De acuerdo a la ley de 
Educación Nº 28044, en el artículo 55°, se indica que un directivo debe ser visto “como un líder pedagógico que es el 
encargado de promover, conducir e interiorizar en los actores de la comunidad educativa el objetivo de lograr 
aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes”. En este artículo, queremos describir los factores que inciden en el 
ejercicio de la labor directiva para determinar el estilo de pensamiento ideal que el directivo debe poseer, o que debe 
tratar de adquirir para que no existan contradicciones con el estilo de liderazgo que ejerce.

Palabras clave: Estilo de liderazgo, estilo de pensamiento, líder pedagógico, calidad educativa, aprendizaje.

ABSTRACT

At present, Peruvian education has as its main objective that all children and adolescents can learn. This consists in 
developing their skills, abilities and, therefore, their competences so that they can face the difficulties that arise in their 
daily lives. To this end, the Ministry of Education (Minedu onwards) has implemented strategies, and its main allies are 
teachers and managers within schools. The manager plays a very important role, since it will depend on whether or not 
the objectives proposed for the academic year are achieved. Before, managers were considered only as administrative 
agents, away from the pedagogical part. However, today our educational system has placed them as pedagogical 
leaders, so that they are direct participants in the educational reforms that are taking place in these years. According to 
Education Law No. 28044, in article 55 °, it is indicated that a director must be seen “as a pedagogical leader who is 
responsible for promoting, conducting and internalizing in the actors of the educational community the objective of 
achieving learnings of children and adolescents ”. In this article, we want to describe the factors that influence the 
exercise of managerial work to determine the ideal thinking style that the manager must possess, or that he must try to 
acquire so that there are no contradictions with the leadership style he exercises.

Keywords: Leadership style, thinking style, pedagogical leader, educational quality, learning. 

Fundamentos teóricos 

Para los fines del presente estudio, debemos precisar la 
diferencia entre la aptitud y estilo, de acuerdo a  
Sternberg (1999, p. 24) “un estilo es una manera de 
pensar. No es una aptitud, sino más bien una forma 
preferida de emplearlas aptitudes que uno posee. La 
distinción entre estilo y aptitud es fundamental. Aptitud se 
refiere a lo bien que puede hacer algo. Estilo se refiere a 
cómo le gusta a alguien hacer algo”. El estilo de 
pensamiento se refleja en cómo actúan las personas 
ante alguna dificultad o problema; es decir, que los estilos 
de pensamiento son las formas que se eligen para hacer 
o afrontar algo. De acuerdo a la Teoría de Sternberg del 
“Autogobierno mental” (1997), (Sterngber (s/f); Yánez 
(2018); Nuñez et al(2005); Valadez (2009)) la sociedad 
es un reflejo de las diferentes formas de cómo el 
individuo se autogobierna y elige acciones ante 
situaciones o problemas que le surge durante su vida.  
Entonces, ¿qué ocurre cuando el estilo de liderazgo que 
debe poseer el directivo difiere del estilo de pensamiento 
que posee?.

En las Instituciones Educativas, ocurre que los 
directivos, a pesar de reconocer y ejercer un liderazgo 
apropiado, dejan que sus acciones se vean influenciadas 
principalmente por un particular estilo de pensamiento, lo 
cual ocasiona rupturas en las relaciones sociales 

creando un ambiente inestable en el trabajo.

1. Liderazgo

Los líderes pedagógicos son agentes educativos pilares 
del logro de objetivos que influyen directamente en la 
educación de todos los estudiantes. Para ello, los 
directivos necesitan tener un perfil de liderazgo que cree 
un ambiente, donde los docentes estén dispuestos a 
trabajar en un clima de confianza y donde las relaciones 
humanas sean positivas para el logro de las metas 
trazadas.

Se han desarrollado, a través de la historia, distintos tipos 
de teorías de liderazgo, como la Teoría de los Rasgos de 
Gordon Allport (1936), Teoría de la conducta o 
comportamiento, estudio por la Universidad de Michigan 
(1942 – 1957) y los estilos de liderazgo elaborados por 
Lewin (1939), Teorías basadas en el uso de la autoridad 
de Likert (1961), Teoría situacional o de contingencia de 
Paul Hersey y Kenneth Blanchard (1979) y la Teoría de 
las relaciones desarrollada por Burns (1978), basado en 
Castaño, (2013), Gomez (s/f), Guerra, (2018), Lapo, 
(2015), Sánchez, 2009).

Este artículo se centrará en dos tipos de liderazgo, que 
consideramos que son importantes que los directivos 
manejen en su relaciones interpersonales con sus 
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