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RESUMEN 

La primera acción educativa que se dispuso para el retorno a la presencialidad fue la evaluación 

diagnóstica, exclusivamente para conocer el nivel de aprendizajes que tenían los estudiantes después de la 

pandemia. El objetivo de esta investigación fue determinar cuáles fueron las estrategias que utilizaron los 

docentes para diagnosticar las habilidades sociales de los estudiantes. El estudio se enmarcó en el enfoque 

cuantitativo descriptivo de corte transversal, se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia de 

24 docentes de diferentes áreas del conocimiento, pertenecientes a seis instituciones educativas particulares de 

la ciudad de Quito, la técnica aplicada fue la encuesta mediante un instrumento compuesto por 15 reactivos 

con una escala del 1 al 5 destacando menor y mayor utilización de la estrategia de diagnóstico; este instrumento 

fue validado por el método por juicio de expertos y se obtuvo un índice de confiabilidad de 78 de Alfa de 

Cronbach. Los resultados indicaron que las estrategias de diagnóstico aplicadas por los docentes para conocer 

las habilidades sociales fueron: preguntas y respuestas con un 33,33%, la empatía un 29,1%, el diálogo informal 

un 20,83% y la discusión guiada por un 16,66%. Se concluye que pese a no existir una disposición por conocer 

con qué habilidades sociales llegan a la presencialidad los estudiantes, los docentes pudieron aplicar diferentes 

estrategias para conocerlo y así utilizar esta información en establecer metodologías de enseñanza 

contextualizadas a los estudiantes. 

Palabras clave: estrategia; habilidades sociales; educación; docentes.  

 

ABSTRACT 
The first educational action that was arranged for the return to face-to-face was the diagnostic 

evaluation, exclusively to know the level of learning that the students had after the pandemic. The objective of 

this research was to determine the strategies used by teachers to diagnose students' social skills. The study was 

framed in the cross-sectional descriptive quantitative approach, a non-probabilistic sample was selected for 

convenience of 24 teachers from different areas of knowledge, belonging to six private educational institutions 

in the city of Quito, the technique applied was the survey through a instrument made up of 15 items with a scale 

from 1 to 5, highlighting less and more use of the diagnostic strategy; this instrument was validated by the 

expert judgment method and a reliability index of 78 of Cronbach's Alpha was obtained. The results indicated 

that the diagnostic strategies applied by the teachers to know the social skills were: questions and answers 

with 33.33%, empathy with 29.1%, informal dialogue with 20.83% and discussion guided by 16.66%. It is 

concluded that despite the absence of a provision to know with what social skills students come to face-to-face, 

teachers were able to apply different strategies to know it and thus use this information to establish 

contextualized teaching methodologies for students. 

Keywords: strategy; social skills; education; teachers. 

  

mailto:derenue@hotmail.com


GADE: Revista Científica ISSN: 2745 - 2891.  

Edición especial: marzo 2023. 

 

2 
 

INTRODUCCIÓN 

Antes de la pandemia el Ministerio 

de Educación del Ecuador y el Instituto 

Nacional de Evaluación (INEVAL) 

indicaban que los resultados de los 

aprendizajes en todo el Sistema Educativo 

Nacional eran bajos (INEVAL, 2018), 

sumado a esto durante la pandemia se 

establecieron diferentes estrategias para 

poder conllevar una educación de tipo 

remota, Según Posso et al. (2022) esta 

educación era una combinación entre la 

virtual y la a distancia en dependencia de 

la capacidad tecnológica que tenían los 

estudiantes; esto se logró mediante la 

priorización del aprendizajes del 

Currículo Nacional Vigente y el 

establecimiento de la metodología 

interdisciplinaria aprendizaje basado en 

proyectos (Ministerio de Educación, 

2020). Todas estas políticas educativas 

tomadas para generar la continuidad 

educativa no consiguieron que los 

estudiantes alcancen a obtener los 

aprendizajes básicos, según el Banco 

Mundial (2021) la pobreza del aprendizaje 

en América Latina se incrementó a un 

70% debido a que la educación remota no 

reemplaza la educación presencial. 

Estas cifras generaron alarma en la 

educación ecuatoriana por lo que se 

direccionó a que se conozca con qué nivel 

de aprendizajes ingresaban los estudiantes 

después de la pandemia en cada uno de sus 

subniveles, a través de evaluaciones 

diagnósticas por asignatura (Ministerio de 

Educación, 2021a), además de esas 

acciones se establecieron varios 

lineamientos para poder nivelar los 

conocimientos por lo que los docentes 

debían planificar y garantizar la equidad 

de los conocimientos en cuatro semanas, 

tomando en cuenta el contexto de los 

estudiantes (Ministerio de Educación, 

2021b). 

Estos lineamientos exigieron que el 

diagnóstico sea abordado en la primera 

semana de inicio de clases para detectar 

debilidades de aprendizaje (Cóndor et al., 

2021), además se dispuso que los docente 

deben seguir dos estrategias llamadas 

Tareas Diagnósticas y Caja de 

Herramientas, según Posso (2022a) la 

primera presentaba varios instrumentos 

para recoger la información diagnóstica 

de los aprendizajes, es decir los vacíos en 

habilidades cognitivas que tenían los 

estudiantes, la segunda Posso (2022b) 

menciona que son herramientas que 

permite recoger los vacíos de aprendizajes 

por asignatura. También Escobar (2014) 

comparte esta idea a decir que la 
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evaluación es un verdadero proceso que: 

Determina hasta qué punto los 

objetivos han sido realmente alcanzados 

mediante programas de currículos y 

enseñanza. De cualquier manera, desde el 

momento en que los objetivos educativos 

son esencialmente cambios producidos en 

los seres humanos, es decir, ya que los 

objetivos alcanzados producen ciertos 

cambios deseables en los modelos de 

comportamiento del estudiante, entonces 

la evaluación es el proceso que determina 

el nivel alcanzado realmente por esos 

cambios de comportamiento (p. 128). 

La finalidad del diagnóstico de los 

aprendizajes no solo es el conocer el grado 

de conocimientos que tienen los 

estudiantes, sino también saber su 

desarrollo social, afectivo y cognitivo, con 

esta base poder realizar planificaciones 

contextualizadas a las necesidades y 

realidades, como detectar las causas de 

problemáticas académicas y de conducta 

individual o del grupo de estudiantes, y así 

poder desarrollarlos como personas que 

aporten positivamente a la sociedad, 

integrándose y desarrollándose a plenitud 

en la vida diaria; apoyando este enunciado 

Salinas et al. (2006) comentan que: 

La noción de evaluación hace 

presencia en la escuela, en los discursos y 

las prácticas de los maestros, refleja 

posturas frente al poder; transita por los 

conceptos articuladores de la pedagogía, 

poniendo al descubierto tendencias 

curriculares y de formación, exhibe 

certezas y deja al descubierto 

incertidumbres (p. 206). 

Salamone (2014) menciona que 

existen dos tipos de diagnóstico, el socio 

psicopedagógico que permite conocer los 

problemas de aprendizaje, de habilidades 

sociales y el proceso de adquisición de 

conocimiento; y el pedagógico que según 

García Nieto (2007) aporta con 

información contextualizada de los 

aprendizajes previos de los estudiantes, es 

decir apoya directamente a los procesos de 

aprendizaje. En cambio, Herrera y 

Guevara (2022) no realiza ninguna 

diferenciación y dice que la evaluación 

diagnóstica es única e identifica las 

debilidades de aprendizajes que tiene los 

estudiantes, lo que le permite al docente 

clasificarlos y realizar varias 

planificaciones de nivelación para llegar a 

la equidad de los aprendizajes. 

En este mismo orden de ideas 

García-Merino y Lizandra (2022) 

menciona que la evaluación de los 

aprendizajes se ajusta a las teorías de 

aprendizajes utilizadas en la enseñanza, es 
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decir se orienta en la evaluación a la 

misma metodología, definiendo que esta 

evaluación debe partir no solo saber el 

grado de conocimiento del estudiante sino 

en el grado de convivencia escolar que 

tiene, debido a que afecta directamente en 

el desarrollo socio afectivo y cognitivo 

dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que es importante 

conocer las habilidades sociales de los 

estudiantes, coincidiendo con Palacio y 

Bermejo-García (2021) asegurando que 

en las instituciones educativas los 

estudiantes son cada vez más agresivos y 

la violencia aflora en varios momentos de 

la clase; por lo que se debe conocer el 

nivel de habilidades sociales y su 

fortalecimiento dentro del proceso de 

nivelación y durante todo el año lectivo. 

En este orden de ideas se puede 

decir que las habilidades sociales son 

características de comportamiento que las 

personas desarrollan a lo largo de su vida, 

Betancourth et al. (2017) asegura que “son 

repertorios de comportamientos que los 

seres humanos utilizan para enfrentar 

diferentes situaciones de su vida, así como 

para establecer relaciones interpersonales 

de calidad” (p.133). En a edad escolar es 

donde estas habilidades sociales se tienen 

que consolidar debido a que es primordial 

para el aprendizaje integral de 

conocimientos, Días et al. (2019) 

comparte el mismo argumento al 

manifestar que el aprendizaje se consolida 

en un ambiente escolar, es decir en un 

ambiente social en la que esté involucrada 

toda la comunidad educativa, padres, 

docentes, directivos, administrativos, 

comunidad, etc. 

Es importante rescatar que el 

desarrollo y orientación de habilidades 

sociales en la escuela es fundamentar para 

utilización y aplicación de los 

aprendizajes adquiridos en esta etapa, solo 

así se garantizará que loe estudiantes sean 

competentes en la vida diaria, Schneider 

et al. (2016) señala que las habilidades 

sociales es el complemento para resolver 

cualquier problema en la vida diaria, 

responsabilizando a los docentes y padres 

de familia la formación integral de estas 

habilidades. 

Las habilidades sociales se orientan 

hacia la conducta del estudiante por eso es 

indispensable que la relación entre pares 

sea de forma positiva, en la cual se refleje 

los valores y sus principios de solución a 

través del diálogo permanente, el 

proponer alternativas de cooperación y 

ayuda, con lo que se puede prevenir 

cualquier tipo de violencia dentro y fuera 
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de la institución educativa, en 

dependencia del contexto social, cultural, 

político o local, en la que se desarrollen 

los estudiantes. 

El no desarrollo de las habilidades 

sociales puede generar dificultades en los 

estudiantes, un estudio realizado por 

Fernández (2014) en Perú confirma que a 

causa de la carencia de habilidades 

sociales en la escuela provoca que el 44% 

de estudiantes sean víctimas del bullying; 

en este mismo sentido Imán (2019) indica 

que el 75%% de estudiantes ha sido 

víctima de insultos y agresiones físicas 

por parte de sus amigos de grado.  

Es importante reemplazar la 

violencia por la aplicación de habilidades 

sociales en los estudiantes, detectando a 

través de una evaluación diagnóstica 

después de cada proceso de aprendizaje, 

por lo que se hace necesario que los 

docentes puedan identificar el adecuado 

desarrollo de estas habilidades y lo puedan 

abordar y fortalecer, a través de varias 

estrategias que vayan a la par con lo 

curricular, es decir que este dentro de la 

planificación microcurricular; Lavandera 

(2019) manifiesta que la práctica de las 

habilidades sociales se debe asegurar en el 

hogar y en la escuela, siendo estas los 

únicos lugares donde se asegura su 

autonomía para la réplica. 

Se puede indicar también que estas 

habilidades sociales según Lagrotta 

Lavergne y Cañizales Mendoza (2023) 

son estrategias de conducta positivas en el 

contexto social, lo que permiten mejorar 

las relaciones interpersonales, muy 

importantes para el desarrollo del 

aprendizaje en las instituciones educativas 

como es la capacidad de escuchar y 

hablar, la empatía, comunicar emociones 

y sentimientos, buscar soluciones, el 

asertividad, el pensamiento positivo y el 

respeto mutuo. 

La capacidad de escuchar y 

transmitir los pensamientos es muy 

importante a cualquier edad, mucho más 

en la edad escolar donde es transcendental 

para el proceso enseñanza aprendizaje, en 

la cual la escucha activa es importante 

para entender los direccionamientos 

establecidos por el docente y los aportes 

de los compañeros, Ariste Mur (2021) 

menciona que esta escucha activa no solo 

debe entenderse de forma verbal sino 

también debe entenderse el lenguaje no 

verbal como los gestos y expresiones 

corporales; además el saber expresar lo 

que siente, piensa y observa complementa 

la interacción social. Todo esto brindará 

una comunicación directa y efectiva. 
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El tener desarrollado la capacidad 

de ponerse en la situación del compañero, 

brinda la oportunidad de conocer cual son 

sus inquietudes y dificultades, Alvarado 

Calderón (2022) dice que para que exista 

una comunicación amigable y de retorno, 

por eso es importante que el lenguaje 

verbal y no verbal vayan en la misma 

dirección, esta habilidad social llamada 

empatía debe mantenerse en equilibrio 

para tener mejores relaciones 

interpersonales en el momento del 

aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

La inteligencia emocional también 

es muy importante que se desarrolle en las 

aulas debido a que evita tener 

frustraciones y angustias al no poder 

expresarse de forma libre, García-Ancira 

(2020) dice que “una persona con 

inteligencia emocional consigue manejar 

las emociones negativas con mayor 

facilidad, lo que le da muchas más 

posibilidades de alcanzar la felicidad. 

Además, al tener habilidades empáticas 

logra una mejor y mayor capacidad para 

relacionarse con otras personas”, en 

definitiva, el tener desarrollado esta 

habilidad social garantiza que la 

autonomía del aprendizaje y la 

automotivación por aprender. 

 

Todas estas habilidades sociales lo 

que genera es que el estudiante busque 

soluciones en base a la resolución de 

problemas interpersonales, no sin antes 

poder interactuar con sus pensamientos, 

emociones y sentimientos en un ambiente 

escolar y familiar que brinden las 

garantías de derechos, no existe un 

modelo de estudiante que cubra 

positivamente  todas las habilidades 

sociales, sino que se debe proyectar a las 

buenas relaciones interpersonales y 

conocer cual o cuales de estas habilidades 

expresan debilidad, el docente como se 

había explicado anteriormente tiene que 

plantear estrategias para determinar estos 

casos en una especie de intercambio de 

roles o ensayos conductuales siempre 

apoyados por el Departamento de 

Consejería Estudiantil, cuyo éxito 

dependerá de cómo se realice el 

seguimiento y el apoyo de la propia 

comunidad educativa. 

Con estos antecedentes se 

fundamenta el objetivo de esta 

investigación, la cual fue determinar las 

estrategias que utilizaron los docentes 

para diagnosticar las habilidades sociales 

de los estudiantes durante el retorno a la 

presencialidad, luego de cerca de dos años 

con una educación remota, como parte 
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esencial para garantizar la equidad de los 

aprendizajes contextualizados a su 

realidad y necesidades. 

MÉTODOLOGÍA 

Objetivos 

El objetivo de esta investigación es 

determinar las estrategias que utilizaron 

los docentes para diagnosticar las 

habilidades sociales de los estudiantes 

durante el retorno a la educación 

presencial. 

Población y Muestra 

El estudio se enmarcó en la 

tipología emitida por Hernández-Sampieri 

y Mendoza (2018) bajo el enfoque 

cuantitativo descriptivo de corte 

transversal, con lo cual se pretendió 

obtener información para alcanzar el 

objetivo planteado. El muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, lo que 

permitió seleccionar a 24 docentes: diez 

(10) hombres y catorce (14) mujeres 

pertenecientes a seis instituciones 

educativas particulares de la ciudad de 

Quito, Ecuador, las características de la 

muestra fue que impartan su docencia en 

cualquier área del conocimiento, nivel y 

que hayan realizado las evaluaciones 

diagnósticas durante el retorno a clases 

presenciales (Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Distribución por niveles de la 

muestra  

Docentes por 

niveles 

Hombres Mujeres Total 

Subnivel 

Elemental 

2 3 5 

Subnivel Media 1 3 4 

Subnivel Superior 4 5 9 

Nivel 

Bachillerato 

3 3 6 

 

Instrumento 

La técnica aplicada fue la encuesta 

mediante un instrumento que se compone 

de dos dimensiones: estrategias 

diagnósticas y habilidades sociales, 

constituidas por 15 reactivos que recoge 

los criterios relacionados la evaluación 

diagnóstica para conocer las habilidades 

sociales de sus estudiantes, realizada 

durante su práctica docente durante el 

retorno a las clases presenciales.  

Este instrumento fue validado por el 

método juicio de expertos, conformada 

por cinco especialistas voluntarios con 

cuarto nivel de educación, con experiencia 

en investigación, docencia y evaluación 

(Skjong y Wentworht, 2000), los cuales 

dieron su opinión informada sobre los 

reactivos en las áreas de suficiencia, 

coherencia y relevancia (Escobar Cuervo, 

2008), existiendo un acuerdo positivo 

significativo en favor del instrumento. 

También se realizó un análisis de 
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fiabilidad del instrumento, como resultado 

se obtuvo un índice de confiabilidad de 83 

de Alfa de Cronbach. 

Procedimiento de recogida y 

análisis de datos 

El primer acercamiento con los 

docentes seleccionados fue a través de la 

vía telefónica invitándoles a participar de 

esta investigación, se les indicó el objetivo 

de la investigación y se les garantizó 

absoluta reserva de la divulgación de sus 

nombres e institución educativa. Una vez 

que se obtuvo la aceptación se les envió a 

través de correo electrónico el 

consentimiento informado y el 

cuestionario con los 15 reactivos para que 

lo puedan abordar desde el 5 al 11 de 

diciembre del 2022. Para el análisis 

descriptivo se utilizó el software 

estadístico SPSS versión 28.0.1. 

utilizando la distribución de media y 

desviación típica. 

RESULTADOS 

Se aplicó la Chi-cuadrado de 

Pearson para analizar la relación de las 

variables sexo (dicotómica), experiencia 

docente (politómica) y estrategias 

utilizadas para la evaluación diagnóstica 

de las habilidades sociales (Escala de 

Likert cinco opciones) dando un resultado 

de p-valor mayores de 0.05, lo que indica 

que no hay relación entre las variables, 

justificando así el análisis descriptivo. 

Estos resultados indicaron que las 

estrategias de diagnóstico aplicadas por 

los docentes para conocer las habilidades 

sociales fueron: preguntas y respuestas, 

empatía en clase, diálogo informal y la 

discusión guiada, estas estrategias fueron 

utilizadas de forma aislada sin que estén 

planificadas en el proceso de diagnóstico, 

debido a que los direccionamientos solo 

fue evaluar el grado de aprendizajes con 

que llegaban a la presencialidad; pero al 

notar algunos debilidades en sus 

habilidades sociales utilizaron varias 

estrategias para poder conocer y notificar 

al Departamento de Consejería Estudiantil 

de la institución. 

En la tabla 2 se describe la 

frecuencia y el porcentaje de esta variable, 

el 33,33% del total de docentes 

encuestados indican que para conocer las 

habilidades sociales de los estudiantes 

aplicaron la estrategia preguntas y 

respuestas; el 29,1% aplicó la estrategia 

de la empatía; el 20,83% el diálogo 

informal y el 16,66 la estrategia discusión 

guiada (Tabla 2).  
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Tabla 2 

Frecuencia y porcentaje de 

estrategias para la evaluación 

diagnóstica de las habilidades sociales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Preguntas y 

respuestas 

8 33,33 

Empatía en clase 7 29,1 

Diálogo informal 5 20,83 

Discusión guiada 4 16,66 

 

En cuanto a cuales fueron las 

estrategias utilizadas en la evaluación 

diagnóstica de las habilidades sociales 

durante el retorno a las clases 

presenciales, los docentes encuestados 

indican la estrategia preguntas y 

respuestas sirvió de mucho para conocer 

las habilidades sociales de los estudiantes 

(M=4,33; DT 0,922); el desarrollar 

empatía entre los estudiantes y entre 

docente y estudiantes permitió conocer 

sus habilidades sociales (M=4,30; DT 

1,022); el utilizar un diálogo informal 

durante este proceso manteniendo el 

respeto reflejó las habilidades sociales de 

todos los actores (M=3,57; DT 1,305), así 

como establecer una discusión guida 

generó visualizar las habilidades sociales 

individuales y de grupo (M=3,03; DT 

1,497), (Tabla 3). 

 

 

 

Tabla 3 

Media y desviación típica de la 

variable estrategias utilizadas para la 

evaluación diagnóstica de las habilidades 

sociales.  

 Media Desviación típica 

Preguntas y respuestas 4,33 0,922 

Empatía en clase 4,30 1,022 

Diálogo informal 3,57 1,305 

Discusión guiada 3,03 1,497 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Desde los datos analizados se puede 

observar que los docentes al realizar el 

diagnóstico de aprendizajes, pudieron 

aplicar diferentes estrategias para poder 

averiguar con qué desarrollo de 

habilidades sociales ingresan los 

estudiantes a la presencialidad educativa, 

para poder realizar intervenciones en el 

aula en conjunto con el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) de la 

institución y los padres de familia; debido 

que los docentes no son especialistas en el 

desarrollo social, ante lo cual su 

direccionamiento sería desde el aula y 

exclusivamente en su asignatura, área o 

nivel., compartiendo con este enunciado 

Conlago (2019) menciona que una de las 

responsabilidades del DECE es trabajar el 

desarrollo emocional y social de los 

estudiantes con apoyo de los docentes y 

los padres de familia o representantes 
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legales, Fuente Arias (2017) también 

menciona que las políticas educativas 

están orientadas a garantizar el bienestar 

estudiantil, por lo que el docente en 

conjunto con el psicólogo estudiantil 

deben trabajar individual y de forma 

grupal el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

Se ha realizado una revisión teórica 

para fundamentar los resultados de este 

estudio, pero no se encuentran 

investigaciones referentes a la utilización 

de estrategias para la evaluación 

diagnóstica de las habilidades sociales con 

os que ingresan los estudiantes, en este 

sentido Rosas Castro (2021) menciona 

que “No se tiene mucha producción 

académica que impliquen la creación de 

instrumentos sobre habilidades sociales en 

el niño y el adolescente, como un 

mecanismo de evaluación” (p. 342). 

En este sentido se va a fundamentar 

los resultados desde escalas de evaluación 

propuestos por varios investigadores 

como es el caso de Torres (2014) que 

propone una escala llamada Habilidades 

Sociales EHS de Gismero en la que 

determina cinco factores de evaluación 

para determinar el déficit de habilidades 

sociales de los estudiantes, en este 

instrumento no se puede visualizar las 

estrategias de este estudio pero se puede 

rescatar que se alinean a propuestas de 

relaciones interpersonales en cuanto a 

valores y virtudes propias entre pares. 

Otro estudio similar fue el propuesto 

por Garaigordobil Landazabal, (2001) en 

la que propone un instrumento para 

conocer la asertividad y el liderazgo 

donde se estimularon la comunicación y la 

interacción cooperativa en los estudiantes 

para la resolución de conflictos, 

determinando que los adolescentes tenían 

un bajo nivel de habilidades sociales, se 

relaciona este estudio con los resultados 

obtenidos en que la estrategia fue las 

preguntas y respuestas como medio de la 

aplicación del instrumento.  

El estudio de Camacho Gómez y 

Camacho Calvo (2005) plantean algo 

similar esta vez proponen el desarrollo de 

la empatía en clase como estrategia para la 

aplicación de su instrumento para conocer 

el déficit de las habilidades sociales en 

estudiantes, llamado auto manifestaciones 

en la interacción social; de la misma forma 

Delgado Rodríguez, (2010) aplica la 

misma estrategia basándose en la escala 

de habilidades sociales de Gismero (2000) 

y la evaluación de dificultades 

interpersonales de Inglés Saura et al. 

(2000). 
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Se concluye que pese a no existir 

una disposición por conocer con qué 

habilidades sociales llegan a la 

presencialidad los estudiantes, los 

docentes pudieron aplicar diferentes 

estrategias para conocerlo y así utilizar 

esta información en establecer 

metodologías de enseñanza 

contextualizadas a los estudiantes, 

enfatizando las debilidades sociales que 

tengan cada uno de los estudiantes, 

recordando que vienen de una educación 

remota de aproximadamente dos años, en 

las cuales han vivido diferentes 

experiencias negativas familiares y 

propias, como la pérdida o baja laboral de 

sus padres, problemas económicos, 

afectaciones en la salud, escasos recursos 

tecnológicos, poca sociabilización entre 

pares, entre otros.  

Con el conocimiento de estas 

estrategias se podrá planificarlas y 

aplicarlas continuamente, no solo en las 

evaluaciones diagnósticas, sino en las 

evaluaciones formativas y finales, con el 

propósito de detectar a través de su 

práctica natural de habilidades sociales, 

las situaciones de frustración, ansiedad, 

depresión, estrés cualquier trastorno de 

conducta que esté pasando los estudiantes. 

Al ser un tema nuevo se recomienda 

realizar investigaciones de tipo 

experimental con estudios de corte 

longitudinal para conocer con exactitud lo 

que sucede con los estudiantes y así buscar 

las posibles estrategias que aborden y den 

solución a esta problemática. 
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