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RESUMEN 

En los últimos años, los estudiantes universitarios han enfrentado múltiples desafíos que 

impactan su bienestar emocional, destacándose la depresión y las habilidades sociales como 

factores claves en su desarrollo personal, académico, social y psicológico. El objetivo de 

esta investigación es analizar las habilidades sociales y la depresión en estudiantes 

universitarios de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la Universidad 

Técnica del Norte.  La presente es una investigación cuantitativa, de diseño no experimental, 

corte transversal, alcance descriptiva y correlacional; el universo estudiado fue de 222 

estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la facultad 

FECYT, de este universo se aplicó la encuesta a una muestra representativa de 208 alumnos. 

Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Depresión de Beck-Segunda Versión 

(BDI-II) con 21 ítems y compuesta por dos dimensiones: cognitiva-afectiva y somático 

motivacional; y la Escala de Habilidades Sociales (EHS) con 33 ítems, compuesta por tres 

dimensiones: conductas de autoafirmación, expresión de emociones y conductas asertivas. 

Los resultados mostraron niveles mínimos de depresión (70,95%) y niveles medios de 

habilidades sociales (45,71%), siendo los hombres aquellos que poseen mejores habilidades 

sociales; por otro lado, a través de la correlación de Rho de Spearman se identificó una 

relación directa, lo que significa que, a mayor déficit de habilidades sociales, mayor 

depresión en los estudiantes. Se concluye que con los datos obtenidos es importante la 

realización de una guía con estrategias que permita potencias las habilidades sociales y 

disminuir los niveles de depresión en la comunidad universitaria.  

Palabras clave: habilidades sociales, depresión, estudiantes universitarios, actividad física. 
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ABSTRACT  

In recent years, university students have faced multiple challenges that impact their 

emotional well-being, highlighting depression and social skills as key factors in their 

personal, academic, social and psychological development. The aim of this research is to 

analyse social skills and depression in university students of Physical Activity and Sport 

Pedagogy at the Universidad Técnica del Norte.  This is a quantitative research, of non-

experimental design, cross-sectional, descriptive and correlational scope; the universe 

studied was 222 students of the Pedagogy of Physical Activity and Sport degree of the 

FECYT faculty, from this universe the survey was applied to a representative sample of 208 

students. The instruments used were the Beck Depression Inventory-Second Version (BDI-

II) with 21 items and composed of two dimensions: cognitive-affective and somatic-

motivational; and the Social Skills Scale (EHS) with 33 items, composed of three 

dimensions: self-affirmation behaviours, expression of emotions and assertive behaviours. 

The results showed minimum levels of depression (70.95%) and average levels of social 

skills (45.71%), with men having better social skills; on the other hand, a direct relationship 

was identified through Spearman's Rho correlation, which means that the greater the deficit 

in social skills, the greater the depression in students. It is concluded that with the data 

obtained, it is important to create a guide with strategies to enhance social skills and reduce 

the levels of depression in the university community. 

Keywords: social skills, depression, university students, physical activity. 
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INTRODUCCIÓN 

Motivaciones para el Estudio 

La presente investigación nace de la necesidad de analizar los diversos desafíos a los que se 

enfrentan los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte en su 

bienestar emocional, donde la depresión y las habilidades sociales juegan un papel 

fundamental. La motivación para analizar el impacto y la relación de estas dos variables 

emerge de su incidencia en el desarrollo integral de los estudiantes, que incluye su desarrollo 

educativo, sus relaciones sociales y su salud mental; además, resulta crucial generar 

conocimientos que mejoren su calidad de vida combinando perspectivas tanto de la 

psicología clínica como de la psicología social. 

Problema 

Descripción del Problema  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023) la depresión se define 

como “un trastorno mental común, que implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida 

del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo”. Un estudio 

nacional realizado en Macas-Ecuador por Tasé et al. (2023), pone en evidencia la presencia 

significativa de depresión del 55% en estudiantes universitario, con un predominio en el sexo 

femenino; algunos de los factores que influyen en esta situación incluyen conflictos en las 

relaciones familiares, dificultades para cubrir necesidades económicas, las tensiones en la 

relación con los padres y la percepción de falta de apoyo por parte de los seres queridos.  

Por otro lado, las habilidades sociales se definen como un “conjunto de conductas expresadas 

por los seres humanos frente a los estímulos a los que se exponen” (Ulloa, 2022, p.7). En 

este sentido, una investigación realizada por Quispe et al. (2023), resalta la relevancia de las 

habilidades sociales dentro del contexto universitarios ya que, tras un análisis exhaustivo de 

dieciséis artículos académicos, se determinó que son esenciales habilidades clave como 

expresar pensamientos de forma clara y respetuosa, trabajar eficazmente con otros y 

encontrar soluciones adecuadas ante los desacuerdos; estas habilidades deben ser 

potenciadas a lo largo de su formación académica, esto con la finalidad de garantizar un 

crecimiento completo en los estudiantes, tanto a nivel personal como profesional.  

Analizar las posibles razones y efectos de esta relación es fundamental para comprender el 

vínculo entre las habilidades sociales y la depresión en los estudiantes universitarios. 

Una de las causas principales de la afectación de la salud mental de los estudiantes se ha 

visto inmersa por la pandemia de COVID-19, esto puede demostrarse a través de un estudio 

realizado en Quito -Ecuador, en donde se encontró que la mayoría de los estudiantes de la 

carrera de enfermería presentaban niveles bajos de depresión después de la pandemia; sin 

embargo, también se percibe un cantidad considerable de estudiantes con síntomas 

depresivos, lo que indica que a raíz de este evento se ha visto afectada la salud mental de los 

estudiantes (Sarzosa et al., 2023). Asimismo, muchos jóvenes sienten que han perdido 

momentos importantes de su adolescencia a causa de los cierres las diferentes instituciones 
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universitarias y la cancelación de eventos (Casimiro et al., 2020). En definitiva, esto dificultó 

en gran medida el desarrollo y la práctica efectiva de las habilidades sociales de los jóvenes, 

poniendo en riesgo el equilibrio mental de éstos (Huera & Salgado, 2022). 

Otra de las causas principales en la que los jóvenes pueden llegar a desarrollar sintomatología 

depresiva es debido a diversos problemas sociales a los que están expuestos, esto se puede 

ver corroborado por un estudio realizado por Mosqueda et al. (2023), en el que se percibe 

que un bajo nivel económico, una mala relación con los padres, la disfunción en el hogar, la 

falta de apoyo y vivir experiencias negativas aumentan considerablemente la vulnerabilidad 

a padecer trastornos psicológicos, entre los cuales se incluye la depresión.   

Por otro lado, un análisis efectuado por Obregón-Morales et al. (2020) apuntan que hay una 

conexión significativa entre la depresión y el funcionamiento familiar, otra de las causas 

subyacentes para el desarrollo de sintomatología depresiva. De este modo, un entorno 

familiar saludable puede llegar a ser un agente protector para los estudiantes, dado que este 

puede brindarles la fuerza necesaria para enfrentar su vida académica con determinación 

(Peña & García, 2022). A todo esto, se puede establecer que crecer en un entorno familiar 

positivo da una mayor posibilidad al individuo de desarrollar de una manera más eficaz 

habilidades sociales.  

En contraste, la depresión a menudo desencadena segregación social, lo que evidentemente 

tiene un impacto negativo en los estudiantes universitarios. De acuerdo con Núñez-Sánchez 

et al. (2023) el aislamiento social provocado por un episodio depresivo mayor puede ser el 

causante de múltiples cambios en los individuos, estos cambios incluyen disminución del 

apetito, cambios en el peso y una disminución en el rendimiento académico. Ahora, la falta 

de habilidades sociales puede traer consigo repercusiones significativas, como lo son causar 

ansiedad, baja autoestima, rechazo social y dificultades en la resolución de conflictos, lo que 

notablemente crea barreras emocionales y cognitivas para el desarrollo de relaciones 

interpersonales saludables (Urdaneta & Morales, 2013). 

Otras de las consecuencias importantes a destacar son los diferentes problemas académicos 

a los que están expuestos los estudiantes universitarios, ya que sin duda estas dificultades se 

pueden ver reflejadas en su estado emocional. De acuerdo con Fernandes et al. (2021), 

consideran que la depresión es perjudicial para el aprendizaje, el rendimiento académico y 

la calidad de vida de los estudiantes; además, se revela que un factor de riesgo significativo 

es el estrés diario al que se ven expuestos, lo que perjudica aún más el proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, se puede inferir que la depresión también perjudica las habilidades sociales, la 

comunicación con sus compañeros, docentes y actividades extracurriculares, así que los 

problemas académicos y el bienestar de los estudiantes se verán aún más afectados.  

Por último, la inestabilidad emocional es otro potencial efecto negativo en la depresión de 

los estudiantes, un estudio llevado a cabo en una universidad rural en Sudáfrica puso en 

manifiesto que más del 20% de los estudiantes mostraron signos desesperanza, pérdida de 

interés y baja autoestima, respectivamente, el 20,3% se preguntó si vale la pena vivir la vida 

y el 7% refirió haber tenido ideas suicidas; estos resultados subrayan una fuerte preocupación 

en la necesidad de los estudiantes por recibir apoyo en su salud mental (Pillay et al., 2020). 
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De esto modo, es fundamental fortalecer las habilidades sociales y emocional en los 

estudiantes universitarios, puesto que una red de apoyo social fuerte se posiciona para 

prevenir y abordar cuestiones de salud mental como la depresión.  

Justificación 

Este estudio sobre las habilidades sociales y la depresión en los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte es fundamental, ya que impacta directamente a 

su salud emocional y en su desempeño académico, dos facetas importantes de su desarrollo 

integral.  

Un aspecto vital para los estudiantes universitarios es sus aptitudes para la interacción social, 

ya que estas tienen su efecto significativo en diversos aspectos de su vida, incluyendo su 

bienestar psicológico, el desempeño académico y la integración en grupos; a esto se le debe 

sumar que las habilidades sociales también son esenciales para el éxito personal y el logro 

académico. Según Bala et al. (2019), la enseñanza de habilidades sociales en adolescentes 

mejora su conciencia, la empatía, la comunicación efectiva y las relaciones interpersonales, 

aspectos que claramente son fundamentales para alcanzar el éxito a nivel personal y 

académico.  

Por otra parte, la depresión es un problema de salud mental que afecta de manera negativa 

varios aspectos de la vida de un estudiante universitario, como lo es el aprendizaje, el éxito 

académico y la calidad de vida; este padecimiento es un pesado lastre que impide al 

estudiante volar alto y alcanzar sus sueños y metas, limitando también su capacidad para 

relacionarse con los demás (Fernandes et al., 2021). Con esto se llega a que el bienestar 

mental y la educación académica de los estudiantes son aspectos fundamentales de la vida 

universitaria, lo que implica en gran medida adquirir habilidades sociales y abordar 

problemas de salud mental como lo es la depresión.  

Los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte son los 

principales beneficiarios de esta investigación, pues se busca que, al fortalecer sus 

habilidades sociales y prevenir la depresión, puedan mejorar su salud emocional, maximizar 

su rendimiento académico y sobre todo avanzar en su formación profesional. 

Entre los beneficiarios indirectos se encuentran los docentes, los hogares de los estudiantes 

y, en un sentido más amplio, la sociedad. Los estudiantes con una mejor salud mental y 

habilidades sociales no solo tendrán un impacto positivo en su vida personal y académica, 

sino que también contribuirán a crear un entorno universitario más saludable. Además, al 

fomentar el bienestar emocional de los estudiantes se contribuye a la formación de 

profesionales más preparados y equilibrados emocionalmente, lo cual tendrá un impacto 

positivo a nivel local, nacional y regional.  

Así mismo, los resultados de este estudio servirán de base para futuras investigaciones 

centradas en el bienestar psicológico y la calidad de vida de los estudiantes universitarios, 

ofreciendo datos útiles para aquellos investigadores que deseen profundizar en estos temas.  
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El enfoque principal de esta investigación es comprender los niveles de habilidades sociales 

y depresión, y su vínculo con distintas variables sociodemográficas, de este modo, se espera 

que los resultados obtenidos ayuden a identificar áreas de mejora y a desarrollar 

intervenciones más efectivas para promover el bienestar emocional y el fortalecimiento de 

las habilidades sociales en los estudiantes universitarios de la carrera de Pedagogía de la 

Actividad Física y Deporte. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las habilidades sociales y la depresión en estudiantes universitarios de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la Universidad Técnica del Norte.  

Objetivos Específicos  

• Analizar los niveles de habilidades sociales que tienen los estudiantes de la carrera 

de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la facultad FECYT. 

• Analizar los niveles de depresión que existe en los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la facultad FECYT. 

• Determinar las diferencias entre habilidades sociales y depresión con las variables 

sociodemográficas de estudio. 

• Identificar la correlación que existe entre depresión y habilidades sociales en los 

estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la facultad 

FECYT. 

Problemas y Dificultades 

Durante la realización de esta investigación, no se presentaron problemas o dificultades que 

obstaculizaran el proceso. Esto gracias a la oportuna colaboración y disposición tanto de los 

docentes como de los estudiantes, quienes facilitaron la recopilación de datos y el avance de 

la investigación de manera fluida y eficiente.  

  



17 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Psicología 

1.1.1 Definiciones  

La psicología genera conocimiento sobre la esencia y evolución de los pensamientos, 

emociones y conductas humanas, tanto a nivel personal como en lo social. Dicho de esta 

forma, la psicología es una rama científica independiente que se utiliza usualmente en todas 

las perspectivas de la vida, es una ciencia que se divide en varias ramas que se orientan al 

análisis del comportamiento de un individuo, su forma de pensar y otros aspectos mentales, 

tales como la social y la clínica (American Psychological Association, 2020).  

1.2 Psicología Social 

1.2.1 Definiciones 

Reconocida como una ideología latinoamericana, que emerge de los retos de la situación 

social, manejando de forma crítica las metodologías y teorías actuales, fortificando su marca 

mediante un enfoque psicosocial. La principal aportación de los psicólogos se exterioriza en 

la psicología comunitaria, que incluye a la colectividad como un componente fundamental 

en la elaboración de una representación de imparcialidad social que se transforma en su 

propósito de análisis (Castro et al., 2020). Es importante enfatizar que esta indaga las 

secuelas de las influencias grupales, personales o generales en los individuos, así también, 

los procesos intrínsecos usados para remediar las influencias conflictivas (DeLamater & 

Collett, 2018). 

Las ideas o conceptos bajo el marco de la psicología social alcanzan cierta característica que 

combina perspectivas y conocimientos de distintos campos de estudio. Sus reflexiones se 

forjaron en base a experiencias resultantes de la interacción con terceras personas y sus 

propios enfoques, lo que a veces vuelve compleja su definición y disminuye su especificidad 

como una representación sobre lo social (Figueroa, 2024). Esta rama psicológica, desde el 

origen de su campo se ha orientado en el impacto y/o efecto que genera la sociedad (normas 

culturales, roles sociales, el habitad en general) y la relevancia de los métodos de relación o 

interacción social (Velazquez & Méndez, 2023). 

1.2.2 Enfoques Teóricos en la Psicología Social  

Es relevante enfatizar la diversidad de modelos teóricos dentro de esta disciplina, no 

obstante, en el vigente estudio se incorporará un enfoque más puntual donde se aborde 

concretamente aquellos que han sido ampliamente consentidos y contemplados por la 

colectividad científica, como es el caso de:  

• Enfoque Sociocultural. 

La teoría que maneja este enfoque tiene el propósito de ahondar en la forma en que los 

individuos se desenvuelven en sus respectivos ambientes, sociedades y culturas que 

progresan constantemente. Examina los mecanismos y características específicas y propias 
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del crecimiento, como la evolución y el impacto sociocultural en el aprendizaje, además de 

las destrezas que tienen las personas para modificar, actualizar e innovar dichos entornos. 

Esto implica un desarrollo activo y gradual de los espacios personales a lo largo de la vida 

de cada individuo, a medida que afrontan diferentes escenarios y desafíos tanto negativos 

como positivos, que precisan de una adaptación, aprendizaje y desarrollo de conocimientos 

y habilidades (Zittoun, 2022). 

Lev Vygotsky forja y resalta a la teoría sociocultural como una herramienta significativa 

para comprender el desarrollo humano, el crecimiento y maduración del individuo en sus 

diversas etapas de la vida. Bajo dicho enfoque, el desarrollo intelectual no se genera de forma 

aislada; más bien, está influenciada por la interacción en los diferentes entornos sociales y 

culturales que lo llevan a su máximo potencial (Junco et al., 2024). 

• Enfoque Evolutivo. 

Enfatiza el crecimiento individual como un proceso paulatino que se desarrolla a lo largo del 

crecimiento del individuo, enmarcando cambios emocionales, sociales y cognitivos 

experimentados desde la infancia. Su propósito se centra en el entendimiento de la compleja 

naturaleza de los componentes que moldean el desarrollo de la persona. Detalla la teoría que 

no solo es un elemento aislado, sino que entrelazan elementos sociales, psicológicos o 

biológicos para moldear conductas, personalidades y habilidades (Cárdenas et al., 2025).   

En simultáneo, este modelo examina el desarrollo y la evolución de la psique humana que 

abarca los procesos mentales como la voluntad, la memoria, los pensamientos o la conciencia 

que se crea y desarrolla a lo largo de la existencia de un individuo. Incorpora una variedad 

de postulados que han contribuido de forma significativa con una amplia gama de respuestas 

sobre el perfeccionamiento de las capacidades cognitivas y conductuales de la persona (Díaz, 

2022). 

• Enfoque Sociocognitivo. 

Los principios fundamentales están conectados con cómo funciona el entendimiento y su 

dependencia con la autorreflexión y autorregulación de los individuos en la sociedad que se 

encuentran en continua evolución (Jácome et al., 2023). 

Según lo expuesto en este enfoque el entorno puede influir en cómo se comporta una persona, 

ya que está afectada por diversos elementos que la rodean. La educación, el medio familiar 

y la misma sociedad son fundamentales para llevar a cabo acciones preventivas o anticiparse 

a situaciones, con el fin de evitar problemas en la comunidad o, en su defecto, combatir 

conductas desviadas a través de buenos comportamientos (López et al., 2024). 

• Teoría del Aprendizaje Social. 

Bandura plantea que los humanos se instruyen principalmente de un entorno social, 

destacando que gran parte del aprendizaje se da a través lo que se puede observar e imitar de 

los demás. Según esta teoría, el comportamiento, el entorno y las características personales 

de cada individuo se influyen entre sí (Herrera et al., 2024). 
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Bandura destaca que el refuerzo y la observación son cruciales para el aprendizaje social. 

Esto se debe a que las personas adquieren habilidades y comportamientos observando e 

imitando a otros, especialmente cuando pueden replicar las acciones observadas. La 

imitación revela quiénes son los modelos a seguir para las personas, y existen varios factores 

que explican por qué alguien podría imitar el comportamiento de otros (Muñoz, 2023). 

1.2.3 Importancia de la Psicología Social 

Su relevancia radica en centrarse en los diferentes aspectos de cómo interactuamos como 

seres humanos. No se limita a analizar las influencias sociales; va más allá, explorando el 

corazón de la percepción y la interacción social, y comprendiendo el gran impacto que estos 

factores tienen en nuestras decisiones, actitudes y percepciones personales (Mehrad et al., 

2024). Se ocupa de las variables circunstanciales que moldean la relación de los individuos 

con la sociedad. Su transcendencia se intensifica debido a su significativo impacto en el 

bienestar individual y en la salud colectiva (Cherry, 2018). 

Las diferentes disciplinas o campos profesionales que conforman el ámbito de aplicación de 

diversos saberes están siempre definidas y controladas en su alcance por normas sociales 

establecidas. En esta disciplina es posible identificar un objeto de estudio científico 

específico: el comportamiento psicológico individual, que incluye tanto los 

comportamientos biológicos como los sociales (Ribes, 2021). 

1.3 Habilidades Sociales 

1.3.1 Definiciones 

De acuerdo con Alberti (1978) las destrezas sociales pueden ser descritas como “la conducta 

que le otorga a la persona poder proceder acorde a sus beneficios más significativos, 

protegerse sin ansiedad inadecuada, enunciar plácidamente sensaciones honestas o practicar 

los derechos propios sin oponerse a los derechos de terceros” (p. 34). Una definición más 

reciente es la de Moreu (2021) el cual expone que dichas aptitudes sociales son aquellas 

maneras de actuar que todo ser requiere para relacionarse de manera satisfactoria y efectiva 

entre pares. 

Dicho de ese modo, las habilidades sociales son aquellas destrezas que posibilitan establecer 

vínculos importantes con las personas que los rodean. Cuando se emplean de forma correcta, 

permiten a los individuos comunicar ideas, puntos de vista o anhelos sin causar molestias a 

las personas que los rodean (González & Molero, 2022). 

Dada la necesidad que tienen las personas para buscar compañía, los seres humanos 

requieren desenvolverse socialmente y desarrollar destrezas para prosperar en sus relaciones 

con firmeza (Holst et al., 2017). Las habilidades de un individuo también se interpretan como 

la competencia para constituir ideas, emociones y/o conductas. Aquello puede abarcar desde 

la demostración de comprensión, la creación y conservación de conexiones personales, hasta 

la resolución de dificultades (Braz et al., 2013).  
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1.3.2 Importancia y Características 

Hoy en día, dado al desarrollo de actualizaciones que experimenta la sociedad, es 

fundamental contar y desarrollar habilidades sociales sólidas. En un medio cada vez más 

variado y globalizado, es esencial amplificar las destrezas aprendidas, como la capacidad de 

ponerse en el lugar del otro, el control emocional, el intercambio informativo efectivo tras 

la comunicación, la colaboración de equipo y la resolución de altercados para impulsar nexos 

positivos con las personas (Borbor, 2024). Todo ello contribuye en el entendimiento y 

apreciación de la diversidad y el valor que tienen las aptitudes conductuales y cognitivas que 

forja un individuo y que se vuelven esenciales para alcanzar el éxito en sus interacciones 

sociales (Moyolema et al., 2024). 

Dichas habilidades circunscriben un complejo conjunto de respuestas mediante la forma que 

se dice algo y por medio de otros medios no verbales como las expresiones del rostro, el 

lenguaje corporal, la tonalidad de la voz o el contacto visual. Es importante enfatizar que 

todo esto no es algo innato del individuo, se van adquiriendo conforme crece y a través de 

la interacción con terceros en diversos escenarios y circunstancias (Alquinga et al., 2023). 

Una particularidad distintiva es la capacidad de interpretación de lo que se comunica con o 

sin palabras, que permite anticipar la manera de responder apropiadamente, prever acciones 

y proporcionar soluciones eficaces y adecuadas (Méndez et al., 2022).  

Como ya se enfatizó previamente, estas capacidades ameritan un esfuerzo y dedicación de 

tiempo para fortalecerlas. Es imprescindible y esencial desarrollarlas de por vida con la 

finalidad de promover y salvaguardar los vínculos interpersonales de una manera 

constructiva y enriquecedor, con ello ampliar el alcance de dichos vínculos extrínsecamente 

(comunidad, trabajo, estudio, etc.) e intrínsecamente (amigos, familia, etc.) (Rebaque et al., 

2019).  

1.3.3 Enfoques Teóricos de las Habilidades Sociales 

No existe una única teoría reconocida universalmente sobre las habilidades sociales, su 

enfoque yace con diversas perspectivas que se han enriquecido y cambiado con el tiempo. A 

pesar de ello, en el desarrollo de esta indagación se explora puntualmente en el aprendizaje 

sugerido por Bandura. Él se fundamenta en el conductismo clásico y el condicionamiento 

operante, propone que el proceso de instrucción se ejecuta a través de la observación y la 

emulación, es decir la reproducción de dichas conductas acorde a lo que proyecta el accionar 

de esas terceras personas. 

También se contemplan perspectivas claves, como los estímulos, el condicionamiento 

operante, el aprendizaje por asociación y las conductas resultantes; desde esta perspectiva, 

los otros individuos se vuelven modeladores en el perfeccionamiento de las aptitudes propias 

de comunicación. Es de añadir que está profundamente acoplado con las relaciones y 

escenarios que los individuos cruzan en su diario vivir, y estas son primordiales para el 

desarrollo emocional, social y cognitivo. Aquello enfatiza la naturaleza continua de los seres 

humanos para aprender cosas nuevas, que se edifica a partir de sus existencias y 
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subjetividades, y en el que, de cierta manera, el entorno predispone dicha dinámica de 

acoplamiento (Aguilar & Flores, 2021).  

Se puede afirmar que las competencias sociales no son fijas o estáticas, sino que están en 

constante transformación y evolución. Esto es directamente proporcional al grado de 

interacción, desenvolvimiento o relaciones que cada persona tiene a lo largo de los años. En 

este punto se puede describir también dos etapas señaladas por Bandura: una se centra en la 

adquisición de un comportamiento el cual inicia por la concentración y posteriormente en la 

retención de información de lo observado en su memoria. Como segunda fase está la 

capacidad de reproducir o ejecutar lo aprendido y reforzarlo tras las respuestas 

experimentadas al efectuar dicha acción (Guerrero & Mateo, 2021).  

Finalmente, cabe recalcar que el aprendizaje social se orienta en mantener el contacto con 

las personas y su habitad, lo cual puede darse por dos mecanismos, uno de ellos es el 

condicionamiento clásico basado en estímulos por sanciones o retos; y el segundo por la 

observación a modelos como la fuente primaria de ejemplo para forjar habilidades o 

conductas (Rodríguez & Torres, 2023). 

1.3.4 Habilidades Sociales en Estudiantes Universitarios 

Desde un enfoque basado en las competencias dentro del ámbito académico, las instituciones 

universitarias tienen a priorizar las aptitudes o habilidades técnicas durante la evaluación de 

un estudiante. No obstante, también es relevante contemplar las destrezas interpersonales, 

que son fundamentales para el desarrollo competitivo del mundo laboral (Rodríguez & 

Figueroa, 2022). Es de añadir que también es transcendental la implementación de 

estrategias grupales que promuevan e impulsen las interacciones sociales, la creatividad, la 

ética, la inteligencia emocional y la responsabilidad. Esto aportaría en la formación de 

futuros adultos reflexivos, críticos e innovadores, preparados para afrontar los retos que 

mundo les presente (Castagnola et al., 2021).  

Durante la práctica de aprendizaje o enseñanza, los docentes han examinado y resaltado la 

relevancia que implica habilidades sociales durante la formación de los universitarios, 

puntualizan la huella positiva que deja el perfeccionamiento de dichas aptitudes en su 

rendimiento estudiantil. Por ello, es fundamental que dichas capacidades se complementen 

en todas las dimensiones, así como en actividades, proyectos y talleres complementarios. La 

participación perpetua le proporciona al alumnado a desarrollar mejores facultades para 

interactuar, respondiendo así a los requerimientos sociales (Caballero & García, 2020). 

Por otro lado, cabe recalcar que las conductas sociales valoran la efectividad del accionar 

académico en el desarrollo de habilidades. Es vital enfocar y esclarecer el impacto de ellas 

para enriquecer y fortalecer e; adiestramiento completo del universitario, valorando que la 

competitividad y la cordialidad son caracteres que proporcionan una mejor unificación en el 

proceso educativo (Peñalva et al., 2020). 

Dentro del panorama académico contemporáneo, se vuelve importante el reconocimiento de 

las competencias sociales a través de estrategias didácticas. La falta de atención a estas 
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aptitudes puede dificultar un adecuado accionar o enfrentamiento ante situaciones adversas 

o barreras, afectando su desarrollo personal y académico (Sierra et al., 2021). Los 

profesionales académicos o instructores tienen el compromiso social de orientar de la mejor 

manera posible la formación de los futuros profesionales dotados de actitudes cívicas y 

destrezas interpersonales. En este sentido deben capacitar a los estudiantes para que sean 

capaces de contribuir con soluciones a las dificultades actuales de la sociedad, de dicha 

forma, las habilidades sociales no solo engrandecen la interacción educativa, sino que 

también impulsan a los universitarios a pulir y alcanzar su máximo potencial, permitiéndoles 

exponer sus talentos mediante su interacción con la sociedad (Ortega et al., 2021). 

Es por ello por lo que, las competencias sociales y cívicas están estrechamente asociadas con 

una exitosa inclusión en la comunidad. En la educación superior resulta prioritario promover 

capacidades como el trabajo colaborativo, el cual se desarrolla a partir de las propias 

aspiraciones de los estudiantes y de la guía que reciben en su formación académica, estas 

aptitudes constituyen un componente relevante durante la preparación académica de los 

próximos profesionales (Delgado et al., 2021). 

1.3.5 Dimensiones o Factores del Instrumento 

Para el estudio se implementó una escala de valoración de las destrezas sociales o EHS 

validado por Pazmiño (2022) en población universitaria ecuatoriana: Sarmiento et al., (2016) 

indica que dicha evaluación presenta tres dimensiones, cada una conformada por dos 

subescalas, definiéndolas de la siguiente manera:  

Conductas de Autoafirmación. 

• Autoexpresión en Situaciones Sociales: elemento que se distingue por la habilidad 

innata de comunicarse de manera abierta y voluntaria en diversas circunstancias 

sociales, sin la necesidad de manifestar nerviosismo. Se refiere a la habilidad de 

expresar opiniones, anhelos, reflexiones, interrogantes y cariño de manera 

receptiva, con la finalidad de lograr resultados positivos en el ámbito personal y 

con los elementos de interacción (Sarmiento et al., 2016). 

• Defensa de los Propios Derechos como Consumidor: esta subescala se refiere a las 

expresiones de conductas asertivas en la relación con terceros, que se distinguen por 

proteger los derechos individuales ante situaciones injustas (Sarmiento et al., 2016). 

Expresión de Emociones. 

• Expresión de Enfado o Disconformidad: evitar aquellas circunstancias que 

conlleven un enfrentamiento con los demás, privilegiando la manifestación propia de 

emociones de ira o enojo respaldadas por razones sólidas (Sarmiento et al., 2016). 

• Decir "No" y Cortar Interacciones: se refiere a la habilidad de decir no sin impactos 

emocionales, se distingue por la habilidad de concluir una relación recíproca que el 

individuo percibe como insuficiente para mantener (Sarmiento et al., 2016). 

Conductas Asertivas. 
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• Hacer Peticiones: Factor que posibilita que la persona haga peticiones propias a sus 

pares, ya sean estas solicitudes elementos materiales o intangibles (Sarmiento et al., 

2016). 

• Empezar Interacciones Positivas con el Sexo Opuesto: Oportunidad de establecer 

una interacción bidireccional con un individuo del mismo sexo, sencillez para hacer 

promesas o hacer invitaciones (Sarmiento et al., 2016). 

1.4 Psicología Clínica 

1.4.1 Definiciones 

Se centra en concebir el comportamiento del individuo, su enfoque se orienta en optimizar 

la forma de vivir de los que atraviesan dificultades emocionales o psicológicas, ayudándolas 

a adaptarse mejor a su entorno y superar sus retos personales. Por tanto, se requiere emplear 

métodos avanzados, creando en esta dimensión un procedimiento de estudio constante, con 

la finalidad de potenciar los métodos y regímenes efectuados en la intervención. Con ello, 

se persigue expandir la cognición con el fin de incrementar la eficiencia en los tratamientos 

(Acevedo & Gélvez, 2018). Dentro de las tareas que desempeña el psicólogo clínico, junto 

con las obligaciones que le correspondan, se incluyen las vinculadas a la interpretación y 

comprensión del proceder anormal, con el objetivo de crear procesos de participación, 

formulando un diagnóstico y, simultáneamente, una terapéutica que le facilite resolver el 

problema (Casas, 2014). 

La psicología clínica está orientada a abordar los problemas de adaptación y los desórdenes 

de comportamiento en el contexto de la investigación, prevención y evaluación psicológica, 

con el objetivo de aportar a una intervención psicoterapéutica apropiada para las distintas 

manifestaciones de psicopatología. Esto es indicativo que esta rama cursa con un papel 

relevante en las estrategias y promoción aplicada con el propósito de sanar la salud mental 

del individuo (Roccella & Vetri, 2021). 

1.4.2 Enfoques Teóricos en la Psicología Clínica 

Esta rama psicológica es beneficiaria de múltiples modelos o enfoques destinados focalizar 

la atención de la comunidad científica a teorías humanistas, biopsicosocial y cognitivo – 

conductual. Cada una evidencia una perspectiva complementaria para el entendimiento del 

comportamiento del individuo, las técnicas terapéuticas aplicables en las alteraciones 

psicológicas y el origen de dichos trastornos. 

• Enfoque Cognitivo-Conductual. 

Beck es uno de los profesionales que ha destacado por enfatizar una cognición única para 

cada persona, es decir, se centró en el nexo existente entre las creencias, pensamientos y 

principios de un individuo con sus comportamientos. Su enfoque puntualizó que al inducir 

acciones positivas esto iba a causar cambios significativos y favorables en el estado anímico 

de la persona y con ello alcanzar un bienestar mayor. Además, en este enfoque se destaca 

los principios de la teoría conductual como de la cognitiva, es decir, aportan una 
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comprensión de la forma en que los pensamientos interpretan eventos o dan significados a 

ciertas situaciones, influyendo en los sentimientos del individuo. Por último, resaltan el papel 

que tiene la formación académica, el aprendizaje y el comportamiento actuando como 

precursores de emociones (Teixeira, 2021). 

• Enfoque Biopsicosocial. 

Durante 1977, Engel se propuso a desafiar el enfoque reduccionista que limitaba el modelo 

de atención sanitaria tradicional predominante en dicha época. Esta perspectiva limitaba el 

juicio de las condiciones y dificultades físicas e intelectuales a exclusivamente aquellos 

aspectos biológicos, como lesiones y anormalidades. Desde que se exhibió, la teoría ha 

marcado un avance notable hacia una atención más orientada en los pacientes, su bienestar 

y la enfermedad. Esto no solo implica una valoración más extendida, sino que se direcciona 

a la exploración de componentes sociales y psicológicos que pudieran presentarse. En 

tiempos recientes, esto se traduce a una vigilancia del paciente de forma individualizada, 

empática y con un abordaje multidisciplinario (Arrieta & Gúzman , 2021). 

• Enfoque Humanista. 

La psicología humanista, acorde la perspectiva de Rogers centra su visión en la promoción 

del bienestar psíquico del individuo. Es decir, facilita el crecimiento de la persona 

focalizando lo positivo, resalta sus fortalezas, sus aptitudes, el potencial y la esencia del 

mismo. Al cultivar y exteriorizar dichos aspectos empoderará al individuo para que alcance 

su máximo potencial, pueda superar barreras y avance hacia la autorrealización, como lo 

define Maslow (González, 2024). 

1.4.3 Importancia de la Psicología Clínica 

La relevancia este tipo de aporte psicológico procede desde la identificación de elementos 

que puedan implicar perjuicios o beneficios, aportando así a la formación de tácticas 

terapéuticas que fomenten el equilibrio y desarrollo personal (Roccella & Vetri, 2021). 

Busca el bienestar del individuo, salvaguardar la salud intelectual y apoyar a las personas 

que están superando afecciones psicológicas. Todo este amplio campo gestiona una gama de 

alteraciones de la conducta y la mente, constituyendo destrezas y saberes de diversos sectores 

de estudio, tanto dentro como fuera de la esfera psicológica (Qodirova, 2024). 

Para este tipo de psicología es vital poder evaluar, comprender profundamente el bienestar 

mental del individuo puesto que con ello puede enfocarse en mejorarlo de ser necesario. Este 

campo se orienta en el equilibrio y salud emocional y mental, busca tratar y entender en su 

totalidad las alteraciones psicológicas. Los profesionales de esta rama analizan las 

perturbaciones mentales lo cual les permite perfeccionar y desarrollar terapias adecuadas y 

direccionadas a otorgar una asistencia completa para las personas que requieran superar este 

tipo de problemas (Musajon, 2024).  
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1.5 Depresión 

1.5.1 Definiciones 

En el manual de diagnosis DSM -V (2014) se contempla a la depresión una afección 

emocional que está categorizado en diversas clases: distimia, depresión no especificada y 

trastorno depresivo mayor. 

Acorde con la OMS (2022) la depresión es una afección bastante frecuente, pero puede ser 

muy seria, afecta la vida cotidiana y puede hacer que sea difícil dormir, prender, trabajar, 

comer y, en general, regocijarse de las cosas que se solían disfrutar ampliamente. De este 

modo, se puede considerar a la depresión como un trastorno multicausal con factores 

biológicos, incluyendo cambios cerebrales, aunque el origen de estos cambios sigue siendo 

un tema de investigación (Karawekpanyawong et al., 2021). 

Además, esta condición perturba a varias personas alrededor del mundo, con cálculos que 

indican que aproximadamente 350 millones la padecen. Esto implica que el 10 % de los 

individuos experimentarán depresión en algún momento de su existencia (Lugo & Pérez, 

2021). En general, se puede decir que se trata de un trastorno de la salud psíquica que se 

distingue por una angustia perenne y la falta de interés o regocijo en acciones que 

previamente eran placenteras y entretenidas (Arrarás & Manrique, 2019).  

1.5.2 Características 

De acuerdo con el DSM-V (2014), para poder diagnosticas un episodio de depresión mayor 

se requiere que la persona presente al menos 5 sintomatología en un lapso mínimo de 14 

días, lo cual señala una alteración significativa en el funcionamiento cotidiano del individuo. 

Dentro de estos síntomas, al menos uno debe manifestarse como un estado anímico 

deprimido o una disminución en el interés o el disfrute en actividades previamente 

apreciadas. Las manifestaciones clínicas pueden comprender alteraciones representativas en 

el consumo de alimentos o en el peso corpóreo, variaciones en el patrón del suelo como 

insomnio o somnolencia excesiva, y una sensación general de agitación o lentitud en los 

movimientos, Además, las personas pueden experimentar fatiga extrema, dificultades para 

concentrarse o decidir sobre algo; emociones de culpa o incompetencia, así como 

meditaciones repetidas sobre la muerte o el suicidio. Estos síntomas deben desencadenar una 

perturbación clínica significativa o una reducción funcional, no deben ser atribuidos a 

sustancias o afecciones médicas, ni explicarse de manera más eficaz por otros trastornos 

psicóticos, y no debe haberse presentado previamente un episodio de manía o hipomanía. 

Además de lo ya descrito, la depresión se presenta de muchas formas, pero lo más notable 

es una sensación profundamente baja que hace difícil sentir o experimentar las emociones 

de manera plena. Es un tipo de dolor emocional que surge a raíz de desilusiones (Nasio, 

2022). Es de resaltar que la etiología multifactorial que posee la depresión, la interacción de 

componentes psicológicos, sociales, biológicos y financieros. Acorde a sus orígenes y 

permanencia, se sistematiza en trastorno depresión mayor, persistente y bipolar (Corea, 

2021).  
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El trastorno depresivo mayor personifica una expresión leve, pero perseverante y severa de 

la patología, en la que los afectados cursan con fluctuaciones entre circunstancias de angustia 

y apatía, repetidamente vinculado con componentes psicológicos y emocionales (Goena & 

Molero, 2019). Sucesivamente, el subtipo bipolar se identifica por variaciones en el estado 

anímico. Esto incluye episodios depresivos y conductas maníacas o hipomaníacas, 

elementos que pueden influenciar considerablemente en el rendimiento estudiantil, social, 

laboral y familiar (Ramírez et al., 2020). 

Para concluir, se puede detallar que, al contrario de las variaciones de humor, la depresión 

no está dado por una pasajera melancolía que puede desaparecer naturalmente. En el medio 

emocional, se pueden describir emociones de desesperación, vacío y deseos de llorar, 

culpabilidad, sensaciones de ineficacia, autodestrucción y derrota. Además, pueden surgir 

irritabilidad, ira, frustración incluso en circunstancias poco relevantes, disminución del 

interés y regocijo en acciones que antes eran parte integral de la vida, tales como las 

actividades recreativas, la vida sexual, la alimentación, los deportes y las relaciones 

interpersonales (Jha, et al., 2019).  

1.5.3 Enfoques Teóricos de la Depresión 

Su estudio ha dado lugar a múltiples teorías, cada una con una visión propia sobre sus 

causales y su clínica, sin embargo, en esta indagación se enfatizará en la Teoría Cognitiva 

de Beck. 

De acuerdo con Caro (2011) el autor Aron Beck, fue el principal exponente del modelo 

cognitivo que se ha fundamentado en conceptos como el esquema, la distorsión cognitiva y 

el modo, de esta manera, la teoría propuesta da lugar a un conjunto de estrategias mentales 

que, con el tiempo dan lugar a estructuras y procesos que moldean la manera en que las 

personas dilucidan y se desenvuelven en su entorno.  

Albert Ellis y Aarón Beck son reconocidos como los pioneros de este modelo, donde 

afirmaban que la sintomatología de depresión se atribuía al breve raciocinio ante diferentes 

circunstancias. Por esta razón se ha puntualizado acerca de una triada cognoscitiva 

perjudicial, la misma que se manifiesta cuando la persona empieza mantener una perspectiva 

pesimista de sí misma, del mundo que la rodea y del futuro (Beck et al., 2010). 

De acuerdo con Beck et al., (2010) el modelo cognitivo es pilar fundamental de la terapéutica 

cognitivo-conductual, dado que un método terapéutico que combina técnicas para ayudar a 

los individuos a afrontar diferentes dificultades emocionales. Esta metodología terapéutica 

pone su atención en la conexión entre pensamientos, sentimientos y acciones. La premisa es 

que los modelos mentales influyen en los problemas emocionales, por lo tanto, el propósito 

es reconocer y modificar dichos modelos para potenciar el bienestar psicológico y brindar 

una vida más plena a los pacientes.  

Según Beck, hay diversos elementos que provocan la aparición de distorsiones cognitivas en 

las personas, es decir, fallos en el pensamiento. Este enfoque se utiliza con el propósito de 
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distinguir lo que él llama la "estructura cognitiva" (Oñate et al., 2023). Este modelo establece 

tres importantes factores: 

• Pensamientos Automáticos: Estos son esos juicios que surgen de forma fugaz y sin 

esfuerzo por generarlos. A menudo, son difíciles de evitar y pueden intensificar las 

emociones o sentimientos que surgen en un momento o contexto específico (Oñate 

et al., 2023). 

• Creencias Intermedias: Se refieren a las ideas más profundas que una persona puede 

tener sobre sí misma o su entorno. Estas creencias pueden ser influenciables y están 

formadas por reglas, actitudes y suposiciones (Oñate et al., 2023). 

• Creencias Centrales: Son las ideas que una persona sostiene de manera rígida e 

incuestionable sobre sí misma o su entorno, ignorando la posibilidad de que puedan 

estar equivocadas en sus creencias (Oñate et al., 2023). 

En simultáneo, la teoría de Beck (2010) explica los elementos que pueden desencadenar 

síntomas depresivos mediante el mecanismo cognitivo. Aquello está conformado por una 

triada que caracteriza el pensamiento depresivo, los cuales son: 

• La perspectiva negativa del yo: en este primer elemento se orienta en un juicio 

desfavorable que la propia persona tiene sobre sí mismo, adjudicando sus experticias 

a defectos, cualidades o limitaciones personales que lo restringe, imposibilitándolo 

de gozar momentos alegres (Beck, 2010).  

• La visión negativa del mundo: este segundo elemento aborda la manera en que la 

persona dilucida sus vivencias de forma desfavorable, distinguiendo los retos como 

barreras que le imposibilitan progresar, lo que induce una percepción de frustración, 

fracaso o decepción que se vuelve algo habitual (Beck, 2010). 

• El último componente es la perspectiva negativa de un futuro: en pocas palabras es 

el pesimismo. Consiste en forjarse una representación negativa del porvenir, 

prediciendo situaciones de fracaso en las metas o proyectos propuestos a corto plazo. 

Es relevante tomar a consideración que los modelos comportamentales y mentales se 

derivan de las exposiciones y señales de la depresión, como la disminución de la 

voluntad, pensamientos suicidas, la falta de motivación y señales de autolesión 

(Beck, 2010). 

1.5.4 Depresión en Estudiantes Universitarios 

La depresión puede exteriorizarse desde tempranas o avanzadas edades, no obstante, durante 

la instrucción universitaria las personas están expuestas (e inclusive vulnerables) a diversos 

factores que desencadenan o favorece el desarrollo de esta patología. Estos pueden ir desde 

la presión por mantener rendimientos académicos elevados producto de altas expectativas, 

la carga de estudio, la falta de apoyo social y dificultades financieras (Vargas, 2021). Para 

ello existen ciertos elementos protectores que pueden reducir el riesgo de depresión los 

cuales abarcan desde contar con una red de soporte social a través de familiares, amistades 
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o mentones; el manejo del estrés o la habilidad para enfrentar desafíos y la implementación 

de técnicas para reducir el impacto de emociones negativas (Reyes et al., 2021). 

Hay que destacar que los factores demográficos y sociales intervienen en los índices de 

depresión, acentuándose aspectos como la condición financiera, los sistemas de apoyo social 

existentes, los factores culturales, los programas académicos y los recursos estudiantiles 

(Wenzhen et al., 2022). La sensación de soledad que yace en los jóvenes está profundamente 

asociada con la dificultad para exteriorizar sus emociones y la escasez de un respaldo social 

adecuado (Achterbergh et al., 2020). 

Hoy más que nunca, la salud mental de los universitarios es una problemática de gran interés, 

por motivo que muchos jóvenes enfrentan días difíciles, cargados de emociones abrumadoras 

que complican incluso las pequeñas rutitas; entre estos desafíos, la depresión mayor es uno 

de los más comunes, y su impacto no solo afecta a su forma de vivir, sino también a su 

bienestar y la capacidad de disfrutar la vida. Pasar por la experiencia universitaria puede 

llevar a tasas elevadas de problemas psicológicos, sobre todo depresión, ya que el alumnado 

afronta nuevos elementos o circunstancias estresantes. De hecho, se ha reportado que casi el 

50% de los estudiantes universitarios experimentan depresión, lo que deja en claro que hay 

muchos factores que contribuyen a estos síntomas, como el bajo rendimiento académico, el 

estrés social, problemas económicos y los ajustes que deben hacer al pasar del entorno 

familiar al universitario (Estrada et al., 2023).  

La situación que afecta a los estudiantes universitarios se debe en gran medida al estrés 

académico, el cual impacta en su día a día, conexiones con otros y desempeño académico. 

Es importante mencionar que, comúnmente se produce un aumento de la depresión debido 

a la combinación de diversos factores de riesgo, pocas veces se origina por una sola razón 

(Tasé et al., 2023). 

1.5.5 Dimensiones o Factores del Instrumento 

Como herramienta, se empleó el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), desarrollado por 

Beck; este instrumento está compuesto de dos perspectivas muy asociadas: 

• Dimensión Cognitivo-Afectiva (CA). 

Cambio de estados emocionales que alteran el desarrollo normal de la persona a las 

estructuras superiores del pensamiento, que incluye indicadores como tristeza, desilusión, 

frustración, pérdida de placer, remordimiento, auto desacuerdo, juicio crítico sobe uno 

mismo, pensamientos autodestructivos, llanto y desvalorización (Borda, 2024). 

• Dimensión Somático-Motivacional (SM). 

Relacionado a acciones y eventos que alteran el desarrollo de la persona, referente a las 

estructuras fisiológicas incluyendo aquello que mueve al individuo hacia una meta, 

conformado por los indicadores de agitación, perdida de interés, indecisión, desgaste 

enérgico, perturbación del sueño, tensión, desequilibrio del apetito, incapacidad para 

concentrarse y fatiga o cansancio (Borda, 2024). 
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1.6 Habilidades Sociales y Depresión 

1.6.1 Relación entre Habilidades Sociales y Depresión 

Una persona con escasas habilidades sociales no podrá comprender y manipular sus propios 

sentimientos, ni entender los de terceros de igual forma; un adolescente que se halla en un 

estado de depresión tendrá problemas para establecer vínculos sociales, esto debido a las 

transformaciones hormonales y emocionales que experimentan durante la pubertad y la 

adolescencia (Esteves et al., 2020). Las personas afectadas por la depresión tienen menos 

oportunidades de relacionarse adecuadamente con sus pares, lo que podría impactar su 

rendimiento en la comunidad, una manera de tratar esto es mediante el fomento de 

capacidades sociales, tales como la colaboración grupal, el aprendizaje de aptitudes de 

comunicación, la resolución de dificultades y la empatía, además, es crucial evitar que los 

jóvenes con síntomas de depresión hagan un empleo extremo de las redes, dado que esto 

puede intensificar su condición negativa (Muñoz et al., 2021).  

Toda habilidad social es un elemento de protección significativo para la depresión, el déficit 

en estas habilidades es un antecedente de la depresión. Además, se vincula con 

autopercepciones negativas de competencia y valor en las relaciones, capacidades de 

autorregulación deficientes y altos niveles de estrés percibido que pueden contribuir 

directamente a la depresión (Yao&Enright, 2021). Por otro lado, la carencia de competencias 

sociales puede incrementar de manera indirecta la susceptibilidad a la depresión al disminuir 

el respaldo o el fortalecimiento sociales positivo (Moeller & Seehuus, 2019). 

1.6.2 Estudios Recientes 

En la indagación efectuada en EE. UU se evidenció que las aptitudes sociales verbales actúan 

de manera característica en la vivencia de soledad, ansiedad y depresión de los alumnos. En 

ese contexto. Las instituciones educativas que aspiran a disminuir el impacto en la salud 

mental que sufren deberían tener en cuenta potenciar las competencias sociales de los 

alumnos (Moeller & Seehuus, 2019). 

En la indagación ejecutada en Ecuador con 198 universitarios se evidenció que, el 25,8% de 

la muestra niveles bajos de competencias sociales, el 22,2% manifiesta depresión moderada 

y el 16,7% depresión severa; además, se demostró que, en promedio, las mujeres obtienen 

un puntaje superior tanto en déficit de competencias sociales como en depresión; por otro 

lado, mediante la correlación de Pearson se detectó una asociación positiva entre el déficit 

de competencias sociales y la depresión. Se determinó que hay escasos grados de 

competencias sociales, vinculados directamente con la existencia de depresión en los 

alumnos (Vega, 2025). 

Los estudiantes universitarios experimentan presiones, ansiedades y retos que los hacen 

sentirse agobiados, algunos de ellos deben vivir por primera vez solos o lejos de sus hogares, 

no manteniendo una alimentación correcta, los horarios de sueño suelen ser inconsistentes, 

y emplean su tiempo libre en actividades que no son tan provechosas como las redes sociales 

y los videojuegos, y deben ajustarse a nuevas obligaciones y responsabilidades (Reyes, et 
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al., 2021). La presión generada por las relaciones personales y los gastos son elementos 

importantes que pueden causar estrés. Resistir estos desafíos desde la adolescencia hasta la 

adultez puede desembocar en depresión durante la etapa universitaria de algunos jóvenes 

(Téllez et al., 2024). 

Achterbergh et al. (2020) ejecutan una investigación cualitativa acerca de la soledad en 

jóvenes que padecen depresión, descubriendo que la soledad podría estar asociada a 

elementos psicológicos como la escasa autoestima y la falta de entusiasmo en actividades 

sociales. Estos elementos psicológicos son cruciales para comprender cómo las 

características de la personalidad y el manejo de las emociones inciden en el surgimiento de 

la depresión. Al estudiar la soledad y la depresión, evidencian cómo la interrelación entre 

elementos sociales y psicológicos puede agravar la depresión. El estudio muestra que la 

soledad, un elemento social, se ve intensamente afectada por elementos psicológicos, como 

la escasa autoestima, lo que indica una interrelación complicada entre estos elementos. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación se realizó empleando un enfoque cuantitativo porque se centró en 

la recopilación y análisis de datos estadísticos mediante el uso de instrumentos 

estandarizados como la Escala de Habilidades Sociales de Gismero (EHS) y el Inventario de 

Depresión de Beck-II (BDI-II), los cuales permitieron valorar las variables de habilidades 

sociales y depresión en el grupo de estudio de una forma objetiva, y siguiendo un proceso 

sistemático y estructurado (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).  

Tuvo un alcance descriptivo, pues se buscó medir y describir los niveles de habilidades 

sociales y depresión en los alumnos de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y 

Deporte, esto sin intervenir en las condiciones del grupo; además, este alcance permitió 

identificar características y patrones predominantes en las variables de estudio (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018). Del mismo modo, contó con un alcance correlacional ya que 

se analizó el grado de relación entre las habilidades sociales y la depresión, permitiendo 

determinar el rumbo y la intensidad de esta relación (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018).  

Esta investigación adoptó un diseño no experimental, ya que no se alteraron las variables: 

habilidades sociales y depresión, sino que se examinaron tal como sucedieron en su entorno 

natural, sin intervenir o manipularlas (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Así también, fue de corte transversal, puesto que la recopilación de datos se llevó a cabo en 

un único instante del tiempo, específicamente en el periodo académico abril-agosto 2024 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Por otro lado, en este estudio se empleó un muestreo probabilístico para asegurar que todos 

los alumnos de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte tuvieran la misma 

posibilidad de ser seleccionados, acorde con la definición de este tipo de muestro, en el que 

cada estudiante de la población posee una probabilidad determinada de ser seleccionado 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).  

Así también, se llevó a cabo un muestreo por racimos o conglomerado, segmentando la 

población en conjuntos y escogiendo de manera aleatoria determinados racimos para llevar 

a cabo la aplicación de la encuesta; pues en este caso el objeto de estudio se desglosó en tres 

niveles: universidad, facultad y carrera, eligiéndose esta ultima como el enfoque principal 

de la investigación.  

Adicionalmente, las encuestas en línea resultaron ser un instrumento esencial para garantizar 

una extensa cobertura, siendo vistas como probabilísticas al tener un marco muestral 

establecido que asegura igualdad de oportunidades para todos los participantes; esto permitió 
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conseguir una muestra representativa que representó con precisión las características de la 

población analizada, reduciendo el sesgo de selección y garantizando la calidad de los datos 

obtenidos (Ebert et al., 2018). 

2.2 Instrumentos 

Para la variable depresión en este estudio se utilizó como base el Inventario de Depresión 

de Beck-Segunda Versión (BDI-II), misma que fue desarrollado por Beck et al. (1996), este 

cuestionario de autoinforme consta de 21 ítems diseñados para medir la gravedad de los 

síntomas depresivos tanto en adultos como en adolescentes, cada ítem presenta cuatro 

opciones de respuesta que se organizan en función de la gravedad de los síntomas; además, 

este inventario cuenta con un nivel alto de fiabilidad, con un coeficiente alfa superior a (0,80) 

y ha sido validado en múltiples estudios, lo que respalda su eficacia como herramienta de 

evaluación de la depresión. En la presente investigación se hizo uso de una adaptación del 

cuestionario del modelo bifactorial del BDI-II (versión española) desarrollado por Aranda et 

al., (2015) (Anexo 2) quienes evaluaron la confiabilidad por consistencia interna 

considerando muestras mexicanas no clínicas: 474 estudiantes universitarios y 478 personas 

de población general, identificando un Alfa de Cronbach para la escala general de 000,901, 

asimismo, el análisis factorial confirmatorio mostró buenos índices de ajuste al modelo 

bifactorial de esta escala.  

La valoración de los ítems del BDI-II se realizó considerando el estado de ánimo 

experimentado durante los últimos 15 días, incluyendo el día en que se respondió; el 

instrumento evaluó una dimensión general integrada por todos los ítems (21), así como dos 

dimensiones altamente correlacionadas: la dimensión cognitivo-afectiva (CA), compuesta 

por 12 ítems (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 17), y la dimensión somático-motivacional 

(SM), que consta de 7 ítems (4, 12, 15, 16, 16, 18, 20 y 21) (Aranda et al., 2015). 

Los ítems del BDI-II se valoraron mediante una escala de Likert, en la que los  participantes 

debían seleccionar una de cuatro afirmaciones que se le presentaron (Mínima 0-13, Leve 14-

19, Moderada 20-28 y Grave 29-63), asignando un valor de 0 a 3 puntos a cada una de ellas, 

dependiendo de la gravedad de los síntomas descritos; la puntuación global en este 

instrumento podía oscilar entre 0 y 63 puntos, ofreciendo una evaluación detallada de la 

intensidad de los síntomas depresivos presentes en el individuo (Padrós & Pintor, 2021). 

En lo que respecta a la medición de la variable de habilidades sociales, se consideró la 

Escala de Habilidades Sociales (EHS), desarrollada por Gismero (2002) en Madrid, 

España, misma que está diseñada para evaluar las habilidades sociales en adolescentes y 

adultos, pudiendo ser aplicada tanto de manera individual como colectiva, asimismo, el 

instrumento ha demostrado una alta confiabilidad, con un coeficiente alfa de Cronbach 

α=0,88. Ahora bien, dentro de este estudio se utilizó una adaptación ecuatoriana desarrollada 

por Pazmiño (2022), quien llevó a cabo un estudio con 844 estudiantes universitarios de 

diversas universidades del Ecuador, para evaluar la confiabilidad del instrumento se utilizó 
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el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0,899 para la escala global y 

valores de 0,603 a 0,700 para las puntuaciones derivadas, estos resultados confirman la 

validez y fiabilidad del instrumento. 

Este instrumento se compone por 33 ítems, de los cuales 28 evalúan la presencia de 

habilidades sociales, mientras que los 5 restantes están relacionados con condiciones 

positivas. La escala se organiza en tres dimensiones generales, cada una cuenta con dos 

subescalas específicas. La primera dimensión, “Conductas de autoafirmación”, incluye las 

subescalas: a) autoexpresión en situaciones sociales (ASS) con los ítems 1, 2, 10, 11, 19, 

20, 28, 29, b) defensa de los propios derechos como consumidor (DPD) con los ítems 3, 4, 

12, 21, 30; la segunda dimensión corresponde a la “Expresión de emociones”, la cual 

comprende las subescalas: c) expresión de enfado o disconformidad (EED) con los ítems 13, 

22, 31, 32, d) decir no y cortar interacciones (DNCI) con los ítems 5, 14, 15, 23, 34, 33; 

finalmente, la tercera dimensión, “Conductas asertivas”, incluye las subescalas: e) hacer 

peticiones (HP) con los ítems 6, 7, 16, 25, 26, f) iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto (IIP) con los ítems 8, 9, 17, 18, 27 (Pazmiño, 2022). 

Los ítems de este instrumento se responden utilizando una escala tipo Likert Con 4 

alternativas diferentes: A: “No me identifico en absoluto” con un puntaje de 1; B: “Más bien 

no tiene que ver conmigo” con un puntaje de 2; C: “Me describe aproximadamente” con un 

puntaje de 3 y D: “Muy de acuerdo” con un puntaje de 4. Si un ítem está redactado de forma 

directa, se puntúa de la siguiente manera: A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 y D igual a 4. 

En cambio, si la redacción del ítem es inversa, la puntuación es: A igual a 4, B igual a 3, C 

igual a 2 y D igual a 1, en ese orden de ideas, el puntaje mínimo es 33 y el puntaje máximo 

132, el puntaje global es la suma de las 6 subescalas (Pazmiño, 2022).  

En el Anexo 2, se presenta las preguntas correspondientes al instrumento utilizado para 

evaluar la variable habilidades sociales. Es importante resaltar que algunos ítems muestran 

una puntuación inversa, lo que significa que la puntuación necesita ser modificada para que 

se alinee con el resto de la escala. Estos indicadores se identifican con un asterisco (*) al 

final de la pregunta, e incluyen los ítems 3, 7, 16, 18 y 25. Para interpretar adecuadamente 

los resultados, las respuestas deben ser invertidas en sentido negativo, de manera que los 

puntajes altos corresponden a bajas habilidades sociales y puntajes bajos corresponden a 

altas habilidades sociales. 

2.3 Preguntas de Investigación 

Las preguntas de investigación se han planteado en función de los objetivos específicos: 

• ¿Cuáles son los niveles de las habilidades sociales que tienen los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la facultad FECYT? 

• ¿Cuáles son los niveles de depresión que existe en los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la facultad FECYT? 
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• ¿Existen correlaciones entre las habilidades sociales y depresión en estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la facultad FECYT?       

Las hipótesis planteadas y a ser demostradas son:  

• H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades sociales 

con el sexo de los estudiantes. 

• H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades 

sociales con el sexo de los estudiantes. 

• H2: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades sociales 

con las etnias de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y 

Deporte. 

• H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades 

sociales con las etnias de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad 

Física y Deporte. 

• H3: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades sociales 

con la edad de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y 

Deporte. 

• H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades 

sociales con la edad de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad 

Física y Deporte. 

• H4: Existe diferencias estadísticamente significativas entre la depresión con el sexo 

de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

• H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre la depresión con la 

etnia de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

• H5: Existe diferencias estadísticamente significativas entre la depresión con la etnia 

de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

• H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre la depresión con la 

edad de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

• H6: Existe diferencias estadísticamente significativas entre la depresión con la edad 

de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

• H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre la depresión con el 

sexo de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

• H7: Existe una correlación entre las habilidades sociales y la depresión entre los 

estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

• H0: No existe una correlación entre las habilidades sociales y la depresión entre los 

estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

2.4 Participantes 

El grupo de interés de este estudio estuvo conformado por un total de 222 estudiantes 

matriculados en la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, que forman parte 

de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT) de la Universidad Técnica del 
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Norte (UTN), los cuales se encontraban distribuidos entre los distintos niveles académicos 

de la carrera.  

Tabla 1 

Estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte 

Nivel Estudiantes 

Primero 

Hombres: 3 

Mujeres: 31 

Total: 34 

Segundo 

Hombres: 30 

Mujeres: 4 

Total: 34 

Tercero 

Hombres: 19 

Mujeres: 10 

Total: 29 

Cuarto 

Hombres: 23 

Mujeres: 9 

Total: 32 

Quinto 

Hombres: 15 

Mujeres: 8 

Total: 23 

Sexto 

Hombres: 22 

Mujeres: 8 

Total: 30 

Séptimo 

Hombres: 24 

Mujeres: 3 

Total: 27 

Octavo 

Hombres: 8 

Mujeres: 5 

Total: 13 

Total, Hombres 172 

Total, Mujeres 50 

Total 222 

Nota. Distribución de estudiantes por género y semestre matriculados en el periodo académico marzo-agosto 

2024, basada en los datos de la página oficial de la Universidad Técnica del Norte. 
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En un inicio, se planteó realizar un censo, es decir, aplicar los instrumentos de medición a la 

totalidad de la población objetivo. Sin embargo, debido a diversas limitaciones logísticas, 

no fue posible alcanzar el objetivo planteado; a pesar de estas dificultades, se logró la 

participación de 208 estudiantes, lo que constituye una muestra muy importante y 

representativa del universo propuesto, asegurando la validez de los resultados obtenidos.  

En cuanto a los datos sociodemográficos de la muestra, la edad promedio de los participantes 

fue de 21.43 años; en términos de género, el 78.1% de los encuestados fueron hombres y el 

21.9% mujeres; respecto a la autodefinición étnica, el 88.1% se identificó mestizos, el 5.2% 

como afrodescendientes, el 5.2% como indígenas y el 1.4% como blancos; en relación con 

la situación de convivencia, se observó que el 81.9% de los estudiantes residía con su familia, 

el 17.6% vivía solo y el 0.5% convivía con amigos; finalmente, en lo que concierne al 

semestre académico cursado, se encontró que el 16.2% se encontraba cursando el primer 

semestre, el 14.8% en segundo semestre, el 10.5% en tercer semestre, el 16.2% en cuarto 

semestre, el 10.0% en quinto semestre, el 14.8% en sexto semestre, el 11.9% en séptimo 

semestre y el 5.7% en octavo semestre.  

2.5 Procedimiento y Análisis de la Información 

Para la respectiva recolección de los datos, se procedió a escoger de manera meticulosa los 

instrumentos que resulten más apropiados, en este caso para medir los niveles de depresión 

se optó por el Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II), y en el caso de las habilidades 

sociales se eligió la Escala de Habilidades Sociales de Gismero (EHS); estos instrumentos 

fueron seleccionado por su alto nivel de validez y de confiabilidad, ofreciendo así una base 

sólida para el análisis de los datos. 

Debido al contexto de la investigación, se procedió a hacer una adaptación al lenguaje local, 

garantizando que todos los participantes comprendieran cada una de las preguntas y a su vez 

pudieran responder de una manera oportuna. Una vez finalizado el proceso de adaptación, 

para la facilitación de la administración de los instrumentos éstos fueron subidos a la 

plataforma Microsoft Forms asegurando un acceso eficiente para cada uno de los estudiantes.   

Con el propósito de llevar a cabo la recolección de datos de una manera oportuna y 

organizada, se gestionó una autorización del decano de la FECYT, el PhD. José Revelo, 

misma que fue entregada al coordinado de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y 

Deporte, PhD. Elmer Meneses; esto facilitó el ingreso oportuno a los diferentes cursos de la 

carrera. Posteriormente, en cada curso se realizó la socialización de la investigación, 

explicando a los estudiantes el propósito y el procedimiento a seguir.  

La recolección de las respuestas se efectuó del 28 de mayo al 03 de junio de 2024, periodo 

durante el cual todos los estudiantes contaron con la facilidad de finalizar las encuestas de 

manera online. Al culminar este proceso, para poder eliminar todo probable error e 

inconsistencia los datos que fueron recogidos fueron respetivamente curados en Microsoft 
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Excel.  

Posteriormente, los datos se migraron al Software IBM SPSS Statistics versión 25 para su 

análisis, donde se invirtieron las preguntas de la Escala de Habilidades Sociales-EHS que 

tenían orientación positiva, siguiendo las indicaciones metodológicas; este proceso se aplicó 

a los indicadores 3, 7, 16, 18 y 25. 

A continuación, los datos se migraron al Software IBM SPSS Statistics-25, con la finalidad 

de invertir los indicadores: 3, 7, 16, 18 y 25 que tenían una orientación positiva, siguiendo 

las indicaciones metodológicas con una orientación negativa del instrumento Escala de 

Habilidades Sociales-EHS. 

Tras confirmar que todos los datos se introdujeron de manera correcta, se llevó a cabo la 

calificación y baremación de los instrumentos. Se empleó la escala sugerida por Estrada et 

al. (2015) para la clasificación de la Depresión (BDI-II) en cuatro categorías: mínima (0-13 

puntos), moderada (20-18 puntos) y grave (29-63 puntos). En lo que concierne al 

instrumento de Habilidades Sociales-EHS, se tomaron a consideración los percentiles 25 y 

74 que fueron propuestos por Pazmiño (2022), dentro de esta escala se menciona que el 

percentil 50 es considerado como un rango de normalidad, mientras que los resultados que 

se encuentran por encima de 75 o por debajo de 25 se consideran como fuera de lo común.  

Tabla 2 

Baremación de habilidades sociales según percentiles. 

Percentiles Interpretación Niveles 

≤25 Altas habilidades sociales 33-48 

26-74 Medias habilidades sociales 49-72 

≥75 Bajas habilidades sociales 73-132 

Nota. Los niveles de baremación varían según los datos de cada investigación y no son universales. 

Así, los resultados se clasifican en alto, medias y bajas habilidades sociales siguiendo los 

criterios de Gismero (2002), quien señala que la mayoría de las personas tienden a estar en 

niveles medios de asertividad social. Así también, en este estudio, los resultados se 

interpretaron de forma inversa a lo que normalmente se hace, es decir, entre más alto sea el 

puntaje, mayor es el nivel de déficit de habilidades sociales, y, en cambio, un puntaje más 

bajo indicará un mayor nivel de habilidades sociales. 

Finalmente, con toda la información ya lista, se calcularon los estadísticos necesarios para 

desarrollar la investigación y alcanzar los objetivos propuestos. Además, se calculó la 

confiabilidad de cada uno de los instrumentos haciendo uso del alfa de Cronbach, cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 3.  
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Tabla 3  

Nivel de confiabilidad de los instrumentos. 

Dimensiones 
Alfa de 

Cronbach 
Interpretación 

Conductas de 

autoafirmación 
0,853 

Este valor se encuentra en el rango de 0,80-

0,89, lo cual indica una confiabilidad 

“Buena”. 

Expresión de emociones 0,908 
Este valor supera 0,90, considerándose 

“Excelente”. 

Conductas asertivas 0,238 
Este valor cae por debajo de 0,50, 

considerándose “Inaceptable”. 

Total, Habilidades 

Sociales 
0,908 

Este valor supera 0,90, considerándose 

“Excelente”. 

Dimensión Cognitivo-

Afectiva (CA) 
0,888 

Este valor se encuentra en el rango de 0,80-

0,89, lo cual indica una confiabilidad 

“Buena”. 

Dimensión Somático-

Motivacional (SM) 
0,849 

Este valor se encuentra en el rango de 0,80-

0,89, lo cual indica una confiabilidad 

“Buena”. 

Total, Depresión 0,935 
Este valor supera 0,90, considerándose 

“Excelente”. 

Nota: La interpretación de los valores del Alfa de Cronbach que se presentan en esta tabla se llevó a cabo 

siguiendo las pautas establecidas por George y Mallery (2003). El resto de los datos mostrados en la en la 

tabla se deriva del análisis propio de los datos.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Estadísticos Descriptivos 

Tabla 4  

Estadísticos descriptivos 

 

Total, 

Cognitivo 

Afectivo 

Total, 

Somático 

Motivacional 

Total, 

Depresión 

Total, 

Conductas De 

Autoafirmación 

Total, 

Expresión 

De 

Emociones 

Total, 

Conducta 

Asertiva 

Total, 

Habilidades 

Sociales 

Media 5,57 4,19 10,84 22,79 17,07 22,90 62,75 

Mediana 4,00 3,00 8,50 21,00 16,00 22,00 59,00 

Moda 0 0 0 16 10 22 48 

Desviación 6,116 3,859 10,490 7,086 7,126 3,636 15,931 

Varianza 37,405 14,889 110,041 50,217 50,784 13,223 253,785 

Mínimo 0 0 0 14 10 10 40 

Máximo 33 21 60 46 38 37 112 

     

Percentiles 

(Pc) HHSS: 

Percentil 

25 

48 

     Percentil 

74 

72 

 

    Niveles de 

habilidades 

sociales 

Altas 33-48 

Medias 49-72 

Bajas 73-132 

 

    

Niveles de 

depresión 

Mínima 0-13 

Leve 14-19 

Moderada 20-28 

Grave 29-63 

Nota. Elaboración propia 
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3.2 Niveles de Habilidades Sociales 

El análisis de los niveles de habilidades sociales en estudiantes de la carrera de Pedagogía 

de la Actividad Física y Deporte demuestra que la mayor parte de los estudiantes poseen un 

nivel medio de habilidades sociales (45,71%), seguido del 29,05% de estudiantes que tienen 

un nivel alto. Esto muestra que 3 de cada 4 estudiantes tienen un desempeño social adecuado 

con margen de mejora en situaciones complejas, así como una buena habilidad para 

interactuar, resolver conflictos y expresar emociones. Estos resultados pueden ser 

contrastados con estudios similares como el estudio de Vizuete (2022), quien determina un 

84,3% de estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi tienen un nivel alto de habilidades sociales; así mismo, dentro de esta investigación 

se rescata un dato importante, el cual a pesar de tener una proporción baja, el segundo nivel 

más frecuente es el nivel medio, con un 15,7%, esto implica que gran parte de los alumnos 

están a punto de dominar sus habilidades sociales y poseen un nivel bueno para relacionarse 

con su entorno. A nivel internacional, se cuenta con el estudio de Angeles & Perez (2023) 

donde se tiene un 77% de nivel alto de habilidades sociales, y un 23% de un nivel medio en 

estudiantes de primer año de la Escuela de Escuela de Educación Superior Técnica 

Profesional de la Policía Nacional del Perú. 

Figura 1 

Niveles de habilidades sociales en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la 

Actividad Física y Deporte 



41 

 

3.3 Niveles de Depresión 

En lo que respecta a los niveles de depresión, los resultados reflejan que la mayor parte de 

los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte tienen un nivel 

mínimo de depresión (70,95%), y se alcanza solamente un 12,38% de depresión leve. No 

obstante, hay una minoría que experimenta niveles moderados y graves de depresión 

(16,67%). Una posible explicación para estos resultados es que la actividad física y el 

enfoque en el bienestar mental de la carrera pueden ayudar a mantener bajos niveles de 

depresión en la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, los pocos estudiantes con depresión 

moderada y grave podrían estar enfrentando factores externos como el estrés académico o la 

falta de apoyo social, que podrían contribuir a un mayor malestar emocional. En referencia 

con otras investigaciones como la realizada por Aguilera et al. (2016), en estudiantes 

universitarios de la ciudad de Cuenca-Ecuador se encontró una prevalencia de depresión del 

(36,27%), en donde el 25, 5% de los universitarios mostraron índices leves de depresión; 

entre los factores desencadenantes se encuentran los antecedentes de depresión en familiares, 

maltratos, desempleo en los hogares, entre otras causas. Estos resultados también se ven 

reflejados en estudiantes de trabajo social de la Universidad Católica de Ciencias Aplicadas 

de Renania del Norte-Westfalia, Alemania, donde Jansen et al. (2023), en su estudio sobre 

la capacidad de mentalización, el apego, estrés y depresión, determinaron que 31,3% de los 

estudiantes reportaron síntomas depresivos leves, el 33% moderados, 18% moderadamente 

severos y solo el 7% severos. 

Figura 2  

Niveles de depresión en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y 

Deporte 
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3.4 Diferencias de las Variables de Estudio y las Variables Sociodemográficas 

Para determinar el estadístico a utilizar en las seis primeras hipótesis, relacionadas con 

diferencias estadísticamente significativas, se aplicó la prueba de Kolmogórov-Smirnov para 

valorar si los datos seguían una distribución normal. Los resultados indicaron que el P- valor 

de las habilidades sociales fue 0,000 (P-valor <0,05) y para la depresión también fue 0,000 

(P-valor <0,05), por lo tanto, en los dos casos no siguen una distribución normal (son No 

paramétricos). En tales circunstancias, se decidió utilizar los estadísticos U de Mann 

Whitney para dos poblaciones independientes y Kruskal-Wallis para más de dos poblaciones 

independientes. 

Tabla 5  

U de Mann Whitney habilidades sociales y sexo. 

 

Según la Tabla 5 el P-valor es 0,041 (P-valor <0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis de la investigación, es decir: H1: Existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las habilidades sociales con el sexo de los estudiantes de 

la carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Además, esta diferencia se la 

comprueba con el cálculo de las medias de las habilidades sociales en hombres que es igual 

a 61,47, mientras que de las mujeres es 67,33.  

Para visualizar estas diferencias en la Figura 3, se presentan un diagrama de cajones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Total, Habilidades Sociales 

U de Mann-Whitney 3034,500 

W de Wilcoxon 16564,500 

Z -2,041 

Sig. asintótica(bilateral) ,041 

a. Variable de agrupación: Sexo 

Figura 3 

 Diagrama de cajas simple de total de habilidades sociales por sexo 
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En este sentido, los resultados muestran que las mujeres de la carrera de Pedagogía de la 

Actividad Física presentan un mayor déficit en habilidades sociales que los alumnos varones; 

esto puede ser explicado debido a que dentro de esta carrera históricamente ha estado 

dominada por hombres; además, las presiones sociales y los estereotipos de género podrían 

afectar en su forma de relacionarse, lo que se traduce en inseguridad, falta de confianza en 

situaciones sociales y autocrítica; estos resultados sugieren que las estudiantes de esta carrera 

requieren de apoyo adicional para fortalecer sus competencias interpersonales y reducir esta 

brecha. Al respecto, González et al. (2024), en su estudio menciona que existen diferencias 

en el desarrollo de las habilidades sociales entre hombres y mujeres; además, argumentan 

que los hombres presentan puntajes mayores en habilidades sociales cercanas con el manejo 

de los sentimientos y el afrontamiento del estrés, esto en estudiantes técnicos de 16 a 24 

años. En contraste un estudio llevado a cabo por Kiema-Junes et al. (2020), examinó el 

posible efecto de la edad y el género sobre las habilidades sociales, el compromiso con el 

estudio y el síndrome de burnout, los resultados del estudio indicaron que no existen 

diferencias significativas en función estas características, es decir, las habilidades sociales 

no se diferencian por el género ni la edad. 

Tabla 6  

U de Mann Whitney depresión y sexo. 

Estadísticos de pruebaa 

 Total, Depresión 

U de Mann-Whitney 3112,500 

W de Wilcoxon 16642,500 

Z -1,816 

Sig. asintótica(bilateral) ,069 

a. Variable de agrupación: Sexo 

Según la Tabla 6 el P-valor es 0,069 (P-valor es >0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula, es decir H0: No existe una diferencia estadísticamente significativa entre depresión y 

el sexo en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

Además, esta diferencia se le comprueba con el cálculo de las medias de la depresión en 

hombres que es igual a 10,21, mientras que las mujeres 13,09.  

Para visualizar estas diferencias en la Figura 4, se presentan un diagrama de cajones. 

 

 

 



44 

 

Figura 4  

Diagrama de cajas Simple de Total de depresión por sexo. 

 

Al respecto, los resultados indican que no hay una diferencia estadísticamente significativa 

entre los niveles de depresión caracterizados por el sexo en los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, ya que las medianas y los puntajes promedio de 

hombres (10,21) y mujeres (13,09) son estadísticamente similares, lo que sugiere que el sexo 

no es un factor determinante en la manifestación de síntomas depresivos en esta muestra 

específica, esto puede explicarse a través de múltiples elementos que afectan a ambos sexos 

de manera similar como lo son, el entorno académico, el estrés que emana la universidad o 

la tensión emocional que puede surgir a raíz de las altas expectativas que enfrentan los 

estudiantes de esta carrera, lo que les otorga la misma probabilidad de experimentar 

sintomatología depresiva. Esto se puede corroborar con la investigación realizada a 

estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista en Perú por Campos & Rico (2024) 

con 1069 estudiantes de Psicología durante el periodo post-confinamiento por COVID -19, 

en el cual se reveló que, si bien las mujeres muestran niveles más elevados de ansiedad, las 

diferencias en depresión entre géneros fueron ligeramente significativas, con una tendencia 

a mayores niveles en mujeres. Así también, Shao et al. (2020), en su estudio realizado a 

estudiantes de medicina mencionan que los niveles de depresión y ansiedad evaluados en su 

estudio mostraron diferencias no significativas por sexo, lo que respalda parcialmente los 

resultados obtenidos en el presente análisis y sugiere que la relación entre el sexo y la 

depresión puede variar en función de diversas variables individuales y contextuales.  
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Tabla 7 

Rangos por etnia de habilidades sociales (H de Kruskal-Wallis) 

Rangos 

 Autodefinición étnica N Rango promedio 

HABILIDADES SOCIALES Blanco 3 128,67 

Mestizo 185 103,24 

Afrodescendiente 11 111,23 

Indígena 11 131,50 

Total 210  

Tabla 8  

H de Kruskal-Wallis: Habilidades Sociales/Etnia 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Total, Habilidades Sociales 

H de Kruskal-Wallis 2,848 

gl 3 

Sig. asintótica ,416 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Autodefinición étnica 

Como se puede observar en la Tabla 7 de los rangos de las habilidades sociales se aprecian 

diferencias mínimas entre estos; lo que se corrobora con la Tabla 8, donde el P-valor es 

0,416 (P-valor >0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula H0: No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las habilidades sociales con las etnias de los estudiantes 

de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

Los hallazgos encontrados, indican que la interacción continua en el entorno académico y 

deportivo, que fomentan las experiencias compartidas y minimiza las diferencias culturales, 

pueden servir para explicar por qué la etnia no influye en las habilidades sociales de los 

estudiantes de esta carrera; además, se puede considerar que estas habilidades depende más 

de factores personales como la educación y la actitud; así mismo, la convivencia con 

compañeros de distintos grupos étnicos y la inclusión universitaria también contribuyen a 

una integración equitativa, reduciendo de este modo barreras de socialización. Sin embargo, 

los resultados de Tomé-Fernández et al. (2024), sugieren que los estudiantes que pertenecen 

a una cultura mayoritaria, es decir los que se identifican como blancos, castellanos y 

cristianos suelen adquirir habilidades sociales más sofisticados, esto en comparación con 

aquellos que pertenecen a grupos étnicos minoritarios, como la población gitana, o que 
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practican otras religiones, o que no tiene religión alguna, pues estos tienen más dificultades 

para integrarse en la sociedad, lo que afecta en gran medida a su capacidad de adaptación y  

comunicación. Estos hallazgos destacan la influencia que la cultura y el entorno social 

pueden tener en el desarrollo de las habilidades sociales, las cuales son cruciales para la 

integración y la convivencia pacífica entre diferentes grupos.    

Tabla 9  

Rangos por etnia de depresión (H de Kruskal-Wallis) 

Rangos 

 Autodefinición étnica N Rango promedio 

DEPRESIÓN Blanco 3 122,67 

Mestizo 185 105,16 

Afrodescendiente 11 97,41 

Indígena 11 114,59 

Total 210  

Tabla 10  

H de Kruskal-Wallis: Depresión/Etnia 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Total, Depresión 

H de Kruskal-Wallis ,690 

gl 3 

Sig. asintótica ,876 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Autodefinición étnica 

Como se puede observar en la Tabla 9 de los rangos de depresión con respecto a la etnia se 

aprecian diferencias mínimas entre estos; lo que se corrobora con la Tabla 10, donde el P-

valor es 0,876 (P-valor >0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula H0: No existe 

diferencias estadísticamente significativas entre la depresión con la etnia de los estudiantes 

de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

Una posible interpretación de estos hallazgos podría ser que el apoyo institucional, las redes 

de amigos, un ambiente compartido de aprendizaje y la adaptación al entorno universitario, 

tienen un mayor impacto en los estudiantes que su origen étnico. Esto sugiere que las 

experiencias compartidas dentro de la carrera podrían neutralizar las variaciones que podrían 

esperarse por etnia. Estos descubrimientos se contrastan de investigaciones anteriores que 

han detectado variaciones en la manifestación de la depresión de acuerdo con la identidad 
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étnica. Por ejemplo, un estudio realizado en Perú por Sánchez-Villena & Ventura-León 

(2024) encontraron que, aunque el estado de ánimo deprimido es el síntoma central en la 

mayoría de las etnias, en la población Aymara predominan una expresión más somática 

como problemas del sueño; además, los nativos amazónicos muestran menor interacción 

entre síntomas, evidenciado variaciones en la manifestación de la depresión según la 

identidad étnica. Así mismo, Mercadal (2021) señala que la clase socioeconómica y la 

pertenencia a minorías étnicas o raciales están asociadas con la depresión universitaria, 

observando que los estudiantes de primera generación enfrentan más dificultades que 

aquellos de familias con altos niveles educativos, sin embargo, los resultados obtenidos en 

este estudio no muestran diferencias significativas.  

Tabla 11  

Rangos por edad de habilidades sociales (H de Kruskal-Wallis) 

Rangos 

 Edad por rangos N Rango promedio 

HABILIDADES SOCIALES 18-20 85 111,26 

21-23 98 99,91 

24-33 27 107,63 

Total 210  

Tabla 12  

H de Kruskal-Wallis: Habilidades sociales/Edad 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Total, Habilidades Sociales 

H de Kruskal-Wallis 1,652 

gl 2 

Sig. asintótica ,438 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Edad por rangos 

Como se puede observar en la Tabla 11 de los rangos de habilidades sociales con respecto 

a la edad se aprecian diferencias mínimas entre estos; lo que se corrobora con la Tabla 12, 

donde el P-valor es 0,438 (P-valor >0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula H0: No 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las habilidades sociales con la edad 

de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

Esto sugiere que, en este grupo de estudiantes universitarios, la edad no juega un papel 

fundamental en el desarrollo de habilidades sociales, más bien, existen factores como el 

enfoque académico y la dinámica grupal influyen más en su desarrollo que la edad misma; 
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la naturaleza practica y colaborativa en esta carrera facilita la adquisición de competencias 

comunicativas e interpersonales desde del inicio de su formación, además, la participación 

en actividades grupales y deportivas dentro de un entorno educativo común podrían estar 

promoviendo en el desarrollo uniforme de estas habilidades en los estudiantes. Este hallazgo 

concuerda con el estudio de Kiema-Junes et al. (2020), quienes concluyeron que las 

habilidades sociales en los estudiantes universitarios no se ve influido por la edad, ya que 

depende más de elementos como el bienestar psicológico, el apoyo social y la participación 

en entornos colaborativos; además, la relación entre las habilidades sociales, compromiso y 

el agotamiento se mantiene constante, esto independientemente del género o la edad, lo que 

sugiere que estas habilidades están más influidas por las experiencias personales y el 

contexto social. Por otro lado, los resultados de la investigación realizada por Rodriguez-

Macayo et al. (2021) a estudiantes universitarios refuerzan la idea de que las habilidades 

sociales no dependen de la edad de manera directa, sino de factores como las experiencias 

previas y el entorno social; aunque el desarrollo de estas habilidades es vital a lo largo de 

toda la vida, el contexto como la universidad influye más en el aprendizaje de estas 

habilidades. Esto pone en relieve lo crucial que es fomentar las habilidades sociales a 

cualquier edad para así poder mejorar la calidad de vida y reducir el estrés, 

independientemente de la edad. 

Tabla 13  

Rangos por edad de Depresión (H de Kruskal-Wallis) 

Rangos 

 Edad por rangos N Rango promedio 

DEPRESIÓN 18-20 85 107,15 

21-23 98 103,53 

24-33 27 107,48 

Total 210  

Tabla 14  

H de Kruskal-Wallis: Depresión/Edad 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Total, Depresión 

H de Kruskal-Wallis ,196 

gl 2 

Sig. asintótica ,907 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Edad por rangos 

Como se puede observar en la Tabla 13 de los rangos de depresión con respecto a la edad 
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se aprecian diferencias mínimas entre estos; lo que se corrobora con la Tabla 14, donde el 

P-valor es 0,907 (P-valor >0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. H0: No existe 

diferencias estadísticamente significativas entre la depresión con la edad de los estudiantes 

de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

Los resultados sugieren que la depresión en los estudiantes de esta carrera este causada por 

variables externas como la presión económica, las relaciones interpersonales y el estrés 

académico más que por la propia edad; los obstáculos académicos comunes, como la carga 

de trabajo y el estrés relacionado con la carrera, parecen afectar a todos los grupos de forma 

similar, sin que la edad marque una diferencia significativa en los niveles de depresión. A 

pesar de que la mayoría de los estudios no respaldan la idea de que la edad pueda tener 

impacto en los niveles de depresión en estudiantes universitarios, se identificó una 

investigación que plantea lo contario, Shao, et al., (2020), mencionan  que en su estudio 

observaron que los estudiantes con mayor edad, 20 años o más, experimentaban mayores 

niveles de depresión y ansiedad; los puntajes altos de depresión y ansiedad se compararon 

entre niveles, encontrándose resultados similares niveles de depresión y ansiedad más 

elevados en aquellos estudiantes que estaban en tercer nivel vs aquellos que estaban en 

primero o segundo; más bien, el estudio sugiere que la depresión estos estudiantes de 

medicina parece estar influenciada por un conjunto de factores psicosociales, lo que 

cuestiona la idea de que la edad puede considerar un a causa directa de la depresión. Otro 

estudio que contrasta los resultados encontrados es la realizada por Mercadal (2021), en 

donde señala que la edad influye en la depresión universitaria, pero no de manera uniforme, 

pues generalmente los estudiantes de mayor edad son más propensos a presentar mayores 

niveles de depresión, esto debido a factores relacionados con sus responsabilidades 

personales y laborales, mientras que, los estudiantes más jóvenes pueden tener más 

dificultades para manejar el estrés académico; una posible explicación de este cambio es 

que, décadas atrás, la mayoría de los estudiantes eran jóvenes, entre 18 y 22 años, y asistían 

a tiempo completo a la universidad, mientras que actualmente existe una mayor diversidad 

en cuanto a la edad y las condiciones de los estudiantes; esto sugiere que las factores y las 

experiencias de riesgo de la depresión pueden variar según la edad de los estudiantes.  

3.5 Correlación entre Habilidades Sociales y Depresión 

Dado que los datos de habilidades sociales (0,000) y depresión (0,000) no son paramétricos, 

según los resultados de la prueba de Kolmogórov-Smirnov presentados al inicio del capítulo; 

se empleará el estadístico Rho de Spearman para determinar la correlación entre estas dos 

variables. 
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Tabla 15  

Correlación entre habilidades sociales y depresión (Rho de Spearman) 

Correlaciones 

 

Total, 

Habilidades 

Sociales 

Total, 

Depresión 

RHO DE 

SPEARMAN 

Habilidades 

Sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,626** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 210 210 

Depresión 

Coeficiente de 

correlación 
,626** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 210 210 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Como el P-valor entre la depresión y las habilidades sociales es de 0,000 (P-valor <0,05), 

se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis del investigador H7, es decir: H7: 

Existe una correlación entre las habilidades sociales y la depresión entre los estudiantes de 

la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte.  

Además, el valor de la correlación de Rho de Spearman es directa/positiva, lo que significa 

que, a mayor déficit de habilidades sociales, mayor depresión en los estudiantes.  

Para determinar la fuerza de la correlación se ha considerado la tabla de valores propuesta 

por Martínez-Ortega et al. (2009), y según esta referencia, una correlación se clasifica como 

media cuando se encuentra entre (0,35 y 0,65) (p.6). En este caso, según Tabla 15 la 

correlación de Rho de Spearman es de 0,626, lo que indica una correlación de magnitud 

media entre habilidades sociales y depresión. 

Estos resultados subrayan que la carencia de habilidades sociales podría aumentar la 

susceptibilidad a síntomas depresivos; las dificultades para integrase en grupos, gestionar 

conflictos y expresar emociones pueden restringir el acceso a redes de apoyo, lo que puede 

exacerbar los sentimientos de soledad y el riesgo de depresión; asimismo, las exigencias 

académicas y personales que enfrentan los estudiantes de esta carrera podrían influir en su 

bienestar emocional, reforzando el vínculo entre la falta de interacción social y el deterioro 

de su salud mental. Estos resultados concuerdan con investigaciones previas que han 

evidenciado el impacto de las habilidades sociales en el desarrollo de sintomatología 

depresiva en estudiantes. Por ejemplo, un estudio realizado por Daga & Leon (2018), se 
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encontró una correlación negativa débil pero significativa entre las habilidades sociales y la 

depresión (rho = -0.146; p = 0.041), esto indica que a menor habilidades sociales, mayor son 

los niveles de síntomas depresivos. Esta relación también se encuentra en investigaciones 

previas (Spirito et al. (1990); Marton et al. (1993), citados en Daga & Leon, 2018), que 

sugieren que las deficiencias en las habilidades sociales pueden agravar o prolongar la 

depresión, especialmente en los jóvenes; no obstante, la pequeña magnitud de la correlación 

en el estudio de Daga plantea la posibilidad de que otros factores adiciones podrían afectar 

en esta relación. En consonancia con estos resultados, Lescano & Flores (2023), 

identificaron una correlación directa y moderada (Rho=0,565; p=0,001) entre el bienestar 

psicológico y las habilidades sociales en una muestra de 200 estudiantes de Psicología 

Clínica, lo que indica que un mayor bienestar psicológico se asocia con un mejor desarrollo 

de habilidades sociales. Por otro lado, el estudio de Vizuete, (2022) encontró una relación 

inversa, moderada y estadísticamente significativa entre la ansiedad y las habilidades 

sociales (Rho=-0,493; p=0,001), lo que implica que a medida que se incrementan los niveles 

de ansiedad, disminuyen las habilidades sociales. Estos hallazgos resaltan la influencia de 

las competencias sociales en el bienestar psicológico y emocional, subrayando su papel 

protector frente a trastornos como la depresión y la ansiedad en el contexto universitario. 
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CONCLUSIONES 

1. La presente investigación se basa en dos teorías fundamentales que proporcionan un 

marco conceptual bastante sólido, por un lado, para las habilidades se tiene la Teoría 

del Aprendizaje de Bandura, que subraya que los modelos sociales y las interacciones 

influyen en el desarrollo de habilidades sociales, facilitando de esta manera al 

individuo una interacción eficaz en diferentes contextos; mientras que la variable 

depresión se apoya en la Teoría Cognitiva de la Depresión propuesta por Beck, la 

cual indica que las ideas y convicciones de una persona son esenciales en la 

depresión, pues mediante la triada cognitiva se muestra cómo las percepciones 

negativas acerca de uno mismo, del mundo y el futuro fomentan un ciclo de 

desesperanza, además, la teoría apunta que los esquemas cognitivos pueden limitar 

tanto las interacciones sociales como el bienestar emocional. 

2. En el análisis de los niveles de habilidades sociales en estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, se identificó que la mayoría de los 

estudiantes se ubican en un nivel medio de habilidades sociales (45,71%), lo que 

indica que poseen una capacidad moderada para interactuar, relacionarse con los 

demás, resolver conflictos y expresar emociones. 

3. En cuanto a los niveles de depresión, los resultados indican que la mayoría de los 

estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte se encuentran 

en un nivel de depresión mínima (70,95%), aunque hay una minoría que experimenta 

niveles moderados y graves (16,67%); estos resultados subrayan que la actividad 

física contribuye a mantener bajos niveles de depresión en la mayoría de estudiantes; 

sin embargo, en casos moderados y graves, el estrés académico y la falta de apoyo 

podrían ser factores clave. 

4. Al analizar las diferencias significativas entre habilidades sociales en relación con 

sexo, se encontró que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 

habilidades sociales con el sexo de los estudiantes de la carrera Pedagogía de la 

Actividad Física y Deporte, pues las mujeres (67,33) presentan mayor déficit de 

habilidades sociales que los estudiantes varones (61,47); lo que indica que, el 

dominio masculino en la carrera, las presiones sociales, los estereotipos de género y 

la autocrítica pueden estar afectando la confianza y la forma en que los estudiantes 

se relacionan socialmente. En cuanto a la edad y etnia, no se pudo contemplar 

diferencias estadísticamente significativas, por lo que se puedo abordar estas 

variables de una manera más general, sin la necesidad de hacer distinciones por etnia 

o edad.  

5. En el caso de la depresión, no se muestran diferencias estadísticamente significativas 

en función del sexo, la etnia o la edad de los estudiantes de la carrera de Pedagogía 

de la Actividad Física y Deporte, lo que sugiere que la depresión afecta de manera 

similar a los estudiantes, esta uniformidad resalta la importancia de desarrollar 

estrategias de intervención de una manera universal, sin necesidad de diferenciación 

según factores demográficos. 
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6. Finalmente, se evidencia una correlación directa y significativa entre habilidades 

sociales y depresión (Rho = 0.626, p < 0.05) en los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, esto indica que, a mayor déficit de 

habilidades sociales, mayor depresión en los estudiantes; este resultado indica que la 

carencia de habilidades sociales aumenta la susceptibilidad a síntomas depresivos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda profundizar la investigación, ampliando la población de estudio, de 

cierta manera incluyendo estudiantes de otras universidades del norte del país; a su 

vez, se sugiere utilizar el instrumento de evaluación de depresión de Beck (BDI-II) 

adaptado al contexto ecuatoriano, además de  incorporar análisis más profundos, 

como ecuaciones multivariantes, para explorar de una manera más completa las 

posibles relaciones  que pueden surgir entre las variables habilidades sociales y 

depresión.  

2. Es esencial que los resultados obtenidos en la presente investigación sean 

compartidos a la coordinadora de la carrera de psicología para su respectiva difusión 

entre estudiantes y docentes, a través de diversas actividades como conferencias, 

seminarios y talleres, esto con la finalidad de fomentar el interés por fortalecer las 

habilidades sociales y prevenir la depresión dentro de la comunidad universitaria. 

3. Se invita a hacer uso de los medios de comunicación de la UTN y redes sociales 

frecuentados por los estudiantes y la comunidad universitaria en general, para 

difundir información sobre la importancia de las habilidades sociales en su desarrollo 

personal y académico, y a su vez reducir su incidencia en la aparición de 

sintomatología depresiva.  

4. Se sugiere la creación de una guía práctica con diversas estrategias dirigidas a 

estudiantes que les ayude a potenciar sus habilidades sociales y a disminuir los 

niveles de depresión; esta guía servirá como herramienta de apoyo para promover su 

bienestar social y emocional dentro del entorno académico.   
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ANEXO 1. Oficio de Decanato Aprobado 
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ANEXO 2. Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), Adaptación (Aranda, 2015) 
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ANEXO 3. Escala de Habilidades Sociales (EHS), Adaptada por (Pazmiño, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 


