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RESUMEN
El objetivo de este estudio ha sido categorizar, analizar e integrar, en diferentes escenarios, los resultados de investigaciones sobre 

las habilidades sociales de las personas jóvenes en riesgo de exclusión social. Se realiza una revisión sistemática que incluye artículos 
seleccionados a partir de 8 bases de datos internacionales, con criterios de pertinencia y suficiencia, en el periodo comprendido entre 
enero de 2016 y marzo de 2021. Se trata de 19 investigaciones de 10 países, de tipo cuantitativo, cualitativo y mixto, cuya principal 
fuente de información son los propios jóvenes. Sobresale la asociación de las habilidades sociales con el desarrollo psicoemocional, la 
formación y empleabilidad y el establecimiento de redes de apoyo. Se encuentran resultados que indican cómo a través de entornos 
participativos, interactivos y digitales se potencia el desarrollo de habilidades sociales que favorecen el trabajo en equipo, la resolución 
de conflictos y el control emocional. Partiendo de la escasez de investigaciones realizadas desde este enfoque conceptual, destacan las 
aportaciones de este estudio en cuanto al conocimiento sobre las habilidades sociales vinculadas a la configuración de la personalidad, 
competencia social, formación, empleabilidad y la intervención socioeducativa con personas jóvenes en dificultad social.

Palabras clave: Habilidades Sociales, Juventud, Exclusión Social, Vida Independiente.

Social skills and related factors in young people at risk of social exclusion: a systematic review

ABSTRACT
The aim of this study has been to categorize, analyze and integrate, in different scenarios, the results of research on the social skills 

of young people at risk of social exclusion. A systematic review is carried out including papers selected from 8 international databases, 
with relevance and sufficiency criteria, in the period between January 2016 and March 2021. It consists of 19 quantitative, qualitative 
and mixed research from 10 countries, whose main source of information is the young people themselves. The association of social skills 
with psycho-emotional development, training and employability and the establishment of support networks stands out. The results 
indicate how, through participatory, interactive and digital environments, the development of social skills that favor teamwork, conflict 
resolution and emotional control is promoted. Based on the scarcity of research carried out from this conceptual approach, the contri-
butions of this study stand out in terms of knowledge about social skills linked to the configuration of personality, social competence, 
training, employability and socio-educational intervention with young people in social difficulty.
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1. Introducción

La adultez emergente corresponde al período de 18 a 25 años 
(Arnett, 2000; Fierro y Moreno, 2007); un periodo caracterizado 
por la experimentación, la inversión en la formación personal y 
profesional y la priorización de los logros personales que puedan 
sustentar las responsabilidades de la vida adulta en el futuro (Fe-
linto et al., 2020; Ponciano y Seidl-de-Moura, 2017). Se trata de un 
período de oportunidades, pero también de inestabilidad, mar-
cado por las dificultades en el acceso a la vivienda y al mercado 
laboral (Alguacil, 2017), lo que lo convierte en una época compleja 
y, en cierto modo, estresante (Arnett, 2016; Monteiro et al., 2018). 
Para esa adultez emergente, en la sociedad del nuevo milenio las 
transiciones a la vida adulta se producen cada vez de forma más 
tardía e incierta, con una diferencia significativa respecto a gene-
raciones anteriores en relación a los elementos que definen la edad 
adulta, entre ellos y de forma destacada el empleo remunerado, 
la emancipación y la formación de un núcleo familiar propio en 
cualquiera de sus formatos (Arnett et al., 2020; Brandão et al., 2012). 

En contextos de vulnerabilidad, ese tránsito a la vida adulta 
tiene una menor probabilidad de éxito, debido a las dificultades 
de inserción laboral, derivadas en gran medida del bajo nivel 
educativo, la baja cualificación laboral y una red social de apoyo 
menos consistente (Bernal y Melendro 2017; Comasòlivas et al., 
2018; Jairot et al., 2015), junto a una mayor incidencia de situacio-
nes de dependencia, salud mental o conflicto social relacionadas, 
en definitiva, con un mayor riesgo de exclusión social (Gypen et 
al., 2017). Junto a ello, esa población juvenil en numerosas oca-
siones vivencia una transición anticipada y acelerada a la vida 
adulta, más tempranamente que otras personas jóvenes de su 
generación, iniciando de forma forzada una vida adulta autó-
noma e independiente en el momento mismo en que alcanzan 
la mayoría de edad, una inmediatez que aboca nuevamente a 
transiciones de riesgo (Sala-Roca et al., 2012, Stein, 2005).   

La investigación que se presenta a continuación se ha centrado 
en la población juvenil del período ya mencionado como adultez 
emergente, entre los 18 y 25 años (Arnett, 2000; Fierro y Moreno, 
2007) y que se encuentra en riesgo de exclusión social; es decir, 
jóvenes vulnerables o en situaciones próximas a la exclusión so-
cial, lo que desde la perspectiva del Consejo Europeo se vincula a 
los bajos ingresos económicos, las dificultades en el acceso al em-
pleo y las carencias materiales (Lacuesta y Anghel, 2020). El con-
cepto de exclusión social integra, por tanto, diversos procesos de 
acumulación de desventajas sociales -en el ámbito familiar y/o en 
el acceso a los bienes sociales, tales como el trabajo, la salud o la 
educación-, desde una perspectiva estructural que supone la falta 
de integración y participación del sujeto en las áreas política, eco-
nómica y social, aspectos que debilitan su relación con la sociedad 
(Andrade, 2013; Cavieres et al., 2020; Saucedo et al., 2020) y, en el 
caso de adolescentes y jóvenes en riesgo o dificultad social, supo-
nen un escaso desarrollo de las habilidades sociales y de la aserti-
vidad, que resultan útiles en un primer momento para el correcto 
desenvolvimiento dentro de su entorno próximo, pero no fuera de 
él (Santana et al., 2018; Melendro et al., 2017). Así, por ejemplo, en 
las investigaciones sobre adolescentes y jóvenes en acogimiento 
residencial, se observan estrategias de afrontamiento menos ela-
boradas, menores habilidades prosociales, dificultades académi-
cas y un menor apoyo sociofamiliar (Moreno et al., 2010; Muela et 
al., 2013) junto a una menor madurez y la aparición de conductas 
agresivas durante la adolescencia (Martín y Dávila, 2008). 

En ese sentido, estas personas jóvenes precisan de un ma-
yor soporte y de oportunidades formativas, laborales y sociales, 
que les posibiliten el dominio de habilidades que favorezcan su 
adaptación a los diferentes contextos en los que transitarán (Ju-

rado et al., 2015). Como señalan Fernández-Simo y Cid (2018), se-
ría recomendable poder ofrecerles una “segunda oportunidad”, 
con un acompañamiento socioeducativo, empleando el vínculo, 
la empatía y la proximidad afectiva como herramientas necesa-
rias para transitar de forma autónoma a la vida adulta (Melendro 
et al., 2013). La formación en habilidades sociales formaría parte 
de ese acompañamiento socioeducativo, del repertorio de accio-
nes favorecedoras de su inclusión social, desde el estudio de las 
diversas dimensiones que la componen como son el marco cultu-
ral, el contexto ambiental, características personales como edad, 
sexo, clase social, nivel educativo, valores, creencias, capacida-
des cognitivas, emociones y conductas, o los objetivos del sujeto 
ante la situación concreta que aborda, entre otras (Caballo, 2018; 
Camacho y Camacho, 2005; Gismero, 2010; Roca, 2015). 

Así, durante el período de transición a la vida adulta, que im-
plica la asunción de nuevos roles y toma de decisiones, una buena 
formación en habilidades sociales actuará como factor protector 
(Bolsoni-Silva y Loureiro, 2015; Dutra-Thomé y Koller, 2016), aso-
ciado a la consecución de mejores niveles de autoestima, autoe-
ficacia y mayor calidad de vida (Castillo y Sánchez, 2016; Roca, 
2015). En el caso de las personas jóvenes en riesgo de exclusión 
social, la formación en habilidades sociales redundará en la me-
jora de la empleabilidad y el establecimiento de redes de apoyo, 
que ayudarán a la persona joven a hacer frente a múltiples fuentes 
de estrés a través del soporte emocional o instrumental recibido 
(Cuenca et al., 2018). Además, en el caso de aparición de situacio-
nes de conflicto, las habilidades sociales pueden contribuir a su 
resolución efectiva (Fernández y Ortiz, 2010). 

Hay que tener en cuenta que, debido a esa incidencia de 
múltiples variables, al aproximarnos al concepto de habilidades 
sociales aparecen dificultades derivadas de la existencia de nu-
merosas definiciones no necesariamente coincidentes (Holst et 
al., 2018), sin que haya llegado a haber un consenso explícito en 
su formulación; algo que hemos tenido en cuenta al analizar las 
aportaciones de los diferentes autores a lo largo de este trabajo. 
Considerando estas limitaciones, es importante avanzar en una 
definición de las habilidades sociales, que se pueden entender 
como el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 
contexto dado y que expresa ideas, sentimientos, creencias y va-
lores fruto del aprendizaje y de la experiencia, que se irán desa-
rrollando a lo largo de toda la vida y son necesarias para ejecutar 
competentemente una tarea de índole interpersonal (Caballo, 
2018; Roca 2015; Van-Der Hofstadt, 2022). 

La importancia del dominio de las habilidades sociales en 
el tránsito a la vida adulta por parte de las personas jóvenes en 
riesgo de exclusión social ha supuesto llevar a cabo, con este 
trabajo, una revisión sistemática (RS, en adelante) que ayude a 
identificar los principales resultados de las investigaciones que 
se han generado en torno a este tema, principalmente desde una 
perspectiva socioeducativa, como aportación necesaria al conoci-
miento de una realidad y a las posibilidades de transformarla de 
forma significativa. Así, partiendo de la literatura existente sobre 
el tema, se plantean dos objetivos de la RS consecuentes con la 
complejidad del tema tratado:

-   Categorizar e integrar los resultados de la investigación 
sobre la influencia de las habilidades sociales de personas 
jóvenes en riesgo de exclusión social en su tránsito a la 
vida adulta.

-   Analizar las categorías establecidas inductivamente y su 
relación con los escenarios más representativos en el ámbi-
to de la juventud en riesgo de exclusión social en su trán-
sito a la vida adulta.
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2. Metodología

Para alcanzar el objetivo propuesto, se realizó una RS si-
guiendo las recomendaciones de la Cochrane Collaboration y la 
Declaración PRISMA (González De Dios et al., 2011; Moher et al., 
2014; Pigott, 2019). Esto supuso formular una serie de criterios 
de elegibilidad predefinidos, una metodología explícita y repro-
ducible, una búsqueda sistemática, la evaluación del riesgo de 
sesgo y la presentación sintética de las características y hallazgos 
de los estudios incluidos. Este proceso se efectuó mediante la 
búsqueda de publicaciones sobre investigaciones acerca de este 
tema, localizadas en distintas bases de datos especializadas (Web 
of Science, Eric, Scopus) y repositorios (ProQuest, EBSCO, Scielo, 
Redalyc, Digital Commons, Science Direct).

Se seleccionaron publicaciones sobre estudios que hacían re-
ferencia, en su título, resumen y/o palabras clave, a los siguientes 
términos: habilidades sociales, joven, juventud, exclusión social, 
y sus correspondientes términos en inglés (social skills, young, 
youth, social exclusion) y portugués (habilidades sociais, jovem, ju-
ventude, exclusão social). Con el fin de filtrar los documentos en-
contrados en esta primera fase de búsqueda, se estableció el si-
guiente procedimiento: a) utilización de la lógica booleana para 
la búsqueda combinada de conceptos; b) operadores de proxi-
midad o posición (and, or, not). Las fórmula y términos de bús-
queda utilizados fueron: el inició el proceso de búsqueda, con la 
fórmula inicial ”social skills* AND independent living* OR emanci-
pation* OR transition to adulthood* OR transitioning youth* AND 
social exclusion”,  lo que proporcionó escasos resultados; por este 
motivo se decidió llevar a cabo una búsqueda por parejas de tér-
minos (social skill* and independent living* y sus homónimos y, 
por otra parte, social skill* and social exclusion*). Ante la cantidad 
de artículos encontrados cuyo objeto de estudio eran las perso-
nas con diversidad funcional, autismo, asperger, discapacidad, y 
no siendo objeto de estudio, se incluyeron operadores de reduc-
ción de la búsqueda, NOT disability* NOT autism*, NOT asperger*. 
Así mismo, se utilizaron filtros para los idiomas (inglés, español 
y portugués) cuando la base de datos lo permitía. La eliminación 
de coincidencias en los estudios candidatos se realizó a través 
de una doble revisión manual y de búsqueda informática de la 
base de datos creada en Microsoft Excel, lo que permitió además 
clasificar y sintetizar los resultados. Todas estas tareas fueron 
realizadas por los dos autores del artículo. Los criterios de ele-
gibilidad de los estudios que componen la selección definitiva se 

recogen en la tabla 1. El proceso de selección de los estudios se 
muestra la figura 1.

3. Resultados

Respondiendo a los objetivos de este trabajo, incluimos, a 
continuación, los resultados más significativos de la RS reali-
zada.

3.1. Características contextuales de los estudios

Sobre la muestra de 19 artículos científicos seleccionados, se 
realiza un primer análisis descriptivo que contempla diferentes 
escenarios: año de publicación, idioma, país y fuente de infor-
mación. 

Así, la mayor parte de las investigaciones proceden de los 
años 2017 (36%) y 2020 (31%), seguidas de las provenientes de 
los años 2019 (11%), 2018 (11%) y 2016 (11%). 

La mayoría de los artículos están escritos en español (53%) 
y fundamentalmente proceden de las bases de datos Web of 
Science, Eric, Scopus, Redalyc y Google Academy; seguidos de 
los escritos en lengua inglesa (42%), hallados principalmente en 
Web of Science, Scopus, ProQuest, Science direct y finalmente en 
portugués (5%), localizados en EBSCO. 

En cuanto al país de procedencia, España (45%) aportó la ma-
yoría de los estudios; siguieron Portugal (10%) y Reino Unido 
(10% cada uno). Las demás nacionalidades estuvieron represen-
tadas cada una con el 5% de la muestra, para Países Bajos, Méxi-
co, Brasil, Venezuela, Perú, Sudáfrica y Dinamarca. 

Con relación a las fuentes de información, en la figura 2 pue-
de observarse que: 

1) la mayoría de los informadores son exclusivamente jóve-
nes (68%)

2) en menor proporción encontramos estudios en los que se 
involucra simultáneamente, junto a los jóvenes, a profe-
sionales de la educación y representantes de los sectores 
empresariales (21%)

3) se recogen estudios cuya fuente son empresas de inser-
ción (EI) españolas en los que se lleva a cabo un análisis de 
los indicadores de empleabilidad que utilizan las citadas 

Tabla 1.
Criterios de inclusión/exclusión. Fuente elaboración propia

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Tipo de artículo Artículos científicos sobre el campo de investigación de las 
habilidades sociales en jóvenes en riesgo de exclusión social, 
publicados en revistas indexadas.

Artículos que no se correspondían con investigacio-
nes cuantitativas, cualitativas o mixtas (Reflexiones 
teóricas sobre el tema central del trabajo, manuales 
de instrumentos, materiales de trabajo). 

Espacio temporal Enero de 2016 a marzo de 2021 Anteriores a 2016.

Muestra Jóvenes en riesgo de exclusión social con edades comprendi-
das entre los 18 y los 25 años. 

Muestra que no se corresponde al objeto de estudio 
(adolescentes, infancia, discapacidad, autismo, as-
perger). 

Idioma Español, inglés y portugués. Otros idiomas. 

Objeto de estudio Habilidades sociales en jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Etapa correspondiente a la adultez emergente descrita por au-
tores como Arnett (2000) y Fierro y Moreno (2007). 

El objeto de estudio se correspondía con términos 
relacionados con las HHSS, pero se trataba de cons-
tructos diferentes. 
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empresas, entre los que figuran indicadores vinculados a 
la empleabilidad de las personas jóvenes en riesgo de ex-
clusión social y que incluyen las habilidades sociales (6%) 

4) han sido seleccionados artículos cuya fuente de informa-
ción son profesionales que exponen los resultados de sus 
intervenciones (5%).

3.2. Características metodológicas de los estudios

El análisis de los métodos de investigación empleados mostró 
que mayoritariamente se desarrollan en este ámbito de conoci-
miento investigaciones cuantitativas (47%), una parte importante 
de investigaciones cualitativas (37%) y, muy escasamente, diseños 
mixtos de investigación (11%) y revisiones sistemáticas (5%). Se 
analizaron también los instrumentos utilizados en los estudios se-
leccionados (ver figura 3). Destacan el uso de cuestionarios y en-
cuestas, así como la entrevista, empleados –en ambos casos- en el 
53% de los estudios seleccionados. Le siguen las escalas y subesca-
las (11%), la observación participante (11%), el análisis documen-
tal (11%), y en menor proporción los grupos focales (5%). 

Figura 1. Proceso de selección de los estudios. Elaboración propia. 

Figura 2. Distribución según fuentes de información. Elaboración propia. Figura 3. Distribución según el tipo de instrumento utilizado. Elaboración propia



Eugenio Torrecilla de las y Miguel Melendro Estefanía

Volumen 52 número 2, abril-junio, 2023 / págs. 175-183

179

3.3. Análisis categorial de los resultados de investigación

Se incluyen, a continuación, los resultados más significati-
vos en cuanto al contenido de las investigaciones analizadas, 
ordenados por dimensiones y categorías en relación con los 
escenarios más representativos de la población juvenil estu-
diada, con la referencia de autores y año de publicación de la 
investigación (ver tabla 2). Así, las dimensiones observadas 
vinculan las habilidades sociales de las personas jóvenes en 
riesgo de exclusión social en su proceso de tránsito a la vida 
adulta, con escenarios como el desarrollo psicoemocional, la 
formación, la empleabilidad y el establecimiento de redes de 
apoyo, como se muestra a continuación en la tabla 2 y en su 
posterior descripción. 

Con respecto a la dimensión 1, Habilidades sociales y desarro-
llo psicoemocional, 7 investigaciones señalan cómo las habilidades 
sociales se encuentran vinculadas a diferentes aspectos del desa-
rrollo psicoemocional de la persona joven. De hecho, las habili-
dades sociales son consideradas como un factor protector, al es-
tar relacionadas con el aumento de la autoestima, la autoeficacia 
y la calidad en las relaciones (Pereira et al., 2016), encontrando 
efectos positivos sobre la resolución adecuada de conflictos y la 
ausencia de una conducta agresiva (Morales, 2017; Prieur et al., 
2020). El déficit de habilidades sociales es considerado un factor 
de riesgo, dado que suscitaría en el sujeto una baja aceptación, 
rechazo o aislamiento de los pares y problemáticas escolares y 
personales, tales como la baja autoestima, la indefensión, ina-
daptación en la adolescencia, delincuencia juvenil o adicciones 
(Saravia, 2017); cuánto menor autoestima exista, mayor será la 
exclusión que perciben en su entorno (Castro et al., 2020; Melen-
dro et al., 2020). Por último, cabe señalar la importancia de una 
buena formación del profesorado y otros profesionales intervi-
nientes en el refuerzo de aspectos importantes como la expresión 
emocional, las habilidades de afrontamiento, así como la respon-
sabilidad, actitud positiva, habilidades de vida y bienestar (Te-
yes et al., 2019). 

Con relación a la dimensión 2, Habilidades sociales, formación 
y empleabilidad, 12 investigaciones abordan esta temática. En el 
ámbito laboral, las habilidades sociales son importantes por su 
papel mediador en las relaciones con compañeros, compañe-
ras y figuras de autoridad y su influencia en el aumento del 
desarrollo de las actividades propias de la profesión.  Un buen 
repertorio ayudará a crear un clima agradable, aumentará la 
satisfacción, la productividad y la prevención de enfermeda-
des laborales (Pereira et al., 2016). En el proceso de inserción al 
mercado laboral las habilidades sociales son esenciales al con-
tribuir al desarrollo de habilidades de comunicación, estrate-
gias de resolución de conflictos y de trabajo en equipo (Prieur 
et al., 2020; Teyes et al., 2019). La empleabilidad queda integrada 
por habilidades sociales específicas como son las habilidades 
de comunicación, autonomía, gestión del tiempo y las tareas, 
aprender a aprender, y atributos personales como la voluntad y 
disposición para trabajar, la tolerancia al estrés y la frustración, 
junto a otras variables de tipo sociodemográfico importantes, 
como son la edad, los hijos, y la nacionalidad, entre otros (Lli-
nares et al., 2020). 

En cuanto a la formación, la implementación de programas 
de habilidades sociales destinados a la empleabilidad de las 
personas jóvenes procedentes de colectivos vulnerables mues-
tra cómo se obtienen importantes mejoras en la presentación de 
sus ideas y perseverancia para lograr sus objetivos (Yela et al., 
2020). Por otro lado, las escuelas de segunda oportunidad apor-
tan numerosos beneficios para las personas jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad, proporcionando un mayor bienestar y 
sentimientos de autoestima, una mejora de las habilidades per-
sonales y sociales, la mejora y diversificación de las relaciones 
y el ajuste de comportamientos pasados que eran considerados 
problemáticos (Martins et al., 2020). Así mismo, las prácticas en 
empresa posibilitan y proporcionan, junto a las competencias 
técnicas, competencias cognitivas, autoconocimiento y desa-
rrollo personal. Si la metodología utilizada en la formación de 
las personas jóvenes en riesgo de exclusión social y con fracaso 

Tabla 2.
Dimensiones y categorías sobre habilidades sociales en jóvenes en riesgo de exclusión social. Elaboración propia

Dimensiones (D), categorías (C) Investigaciones

D.1. Habilidades sociales y desarrollo psicoemocional. 

C1) Autoestima, autoconcepto, empatía, conciencia 
emocional 

Castro et al., 2020; Morales, 2017; Prieur et al., 2020; Teyes et al., 2019.

C2) Factor protector y de riesgo Mmusi y van Breda, 2017; Morales, 2017; Pereira et al., 2016; Saravia, 2017.

D.2. Habilidades sociales, formación y empleabilidad. 

C3)  Las escuelas de segunda oportunidad y prácti-
cas en empresa como alternativa educativa.  

Martins et al., 2020; Vázquez y Barrera, 2017.

C4)  Necesidad de formación en habilidades socia-
les como mejora de la empleabilidad en jóvenes 
vulnerables. 

Teyes et al., 2019; Llinares et al., 2020; Mmusi y van Breda, 2017; Prieur et al., 2020; Vi-
llardón et al., 2020; Vázquez y Barrera, 2017; Yela et al., 2020. 

C5)  Entornos participativos, interactivos y digitales. Castro et al., 2020; Martins et al., 2020; Rojo y Dudu 2017; Ravenscroft et al., 2018; Ruiz y 
Martínez 2017; Villardón et al., 2020. 

D.3. Habilidades sociales y establecimiento de redes. 

C6)  Necesidad de unas adecuadas habilidades in-
terpersonales y una red de apoyo en el tránsito 
a la vida adulta. 

Alonso et al., 2018; Barry et al., 2018; Keijzer et al., 2020; Pereira et al., 2016; Santana et 
al., 2016.

C7)  Orientación y petición de ayuda. Keijzer et al., 2020; Teyes et al., 2019.
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escolar extremo incluye las prácticas de empresa y el acompa-
ñamiento de un insertor laboral, es posible un mayor nivel de 
inserción sociolaboral (Vázquez y Barrera, 2017). 

Entre las metodologías adecuadas se encuentra la gamifica-
ción, a través de videojuegos educativos adaptados a la mejora 
de habilidades y conocimientos de aquellos grupos de jóvenes 
con los que las pedagogías más tradicionales de libro de texto-re-
sumen-examen han fracasado y se encuentran en riesgo de ex-
clusión laboral, siendo personas jóvenes entre las que la cultura 
del juego digital sí está más instaurada (Rojo y Dudu, 2017). De 
enorme importancia es el considerar el aprendizaje no formal 
como vía de desarrollo simultáneo de habilidades digitales y de 
empleabilidad, junto con el desarrollo de dimensiones psicoso-
ciales como la confianza, la autoeficacia y la autoestima de los 
jóvenes (Ravenscroft et al., 2018). 

Otra referencia interesante en la información analizada en 
relación a esta segunda dimensión es la que plantea como im-
prescindible, en todo el proceso de tránsito a la vida adulta, 
reconocer al colectivo de jóvenes como un conjunto de sujetos, 
actores, actrices y protagonistas, fortalecer el desarrollo de sus 
capacidades y de los mecanismos de protección y promoción, 
a partir de sus propuestas y participación activa (Castro et al., 
2020). A través de espacios formales e informales creados con 
los propios jóvenes, se trabaja especialmente en valores, en su 
autoestima, en hábitos participativos, siendo las asambleas es-
pacios dónde se resuelven los conflictos, se decide o se plantea 
qué hacer y cómo, sintiéndose, por tanto, escuchados y respe-
tados, lo que contribuye al desarrollo de su competencia social 
(Ruiz y Martínez, 2017). Los entornos de aprendizaje interacti-
vos fomentan el desarrollo de habilidades sociales que favore-
cen el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y el control 
emocional, y fomentan el aprendizaje y la motivación (Villar-
dón et al., 2020), siendo muy valoradas por las personas jóvenes 
las oportunidades para hacer sugerencias y elecciones sobre su 
proceso de aprendizaje (Martins et al., 2020). 

La dimensión 3 se encuentra representada por 6 investiga-
ciones que versan sobre las Habilidades sociales y el establecimiento 
de redes. Se observa la necesidad de unas adecuadas habilidades 
interpersonales y una red de apoyo en el tránsito a la vida adulta 
de las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad (Pereira 
et al., 2016), y para ello es esencial una orientación por parte de 
los profesionales y las profesionales que intervienen socioedu-
cativamente con este colectivo en el tránsito hacia la vida adulta 
familiar, personal, social, profesional o laboral (Teyes et al., 2019). 
Los profesionales y las profesionales deben animar a los adultos 
emergentes a pedir ayuda y apoyo a los demás para el desarro-
llo de las habilidades interpersonales, siendo tanto los aspectos 
personales como los sociales los que contribuyen a impulsar los 
niveles de resiliencia y así, indirectamente, conducir a una mejor 
identidad vocacional (Keijzer et al., 2020). 

Finalmente, al comparar la emancipación de las personas 
jóvenes nacionales, derivadas a edad temprana a centros de 
protección, con aquellas migrantes, se comprueba que: 1) éstas 
últimas han desarrollado mejor sus competencias de emplea-
bilidad, tales como la capacidad de aprender y cumplir con las 
expectativas del empleador, la paciencia, la capacidad de inte-
ractuar de forma positiva con la clientela y compañeros y com-
pañeras de trabajo, y la capacidad para solucionar conflictos de 
forma positiva; 2) han ampliado su red social de una manera 
mucho más notoria que las personas jóvenes nacionales, quie-
nes, en algunos casos, incluso la han reducido a sus círculos 
más íntimos (Alonso et al., 2018); 3) a pesar de que las personas 
jóvenes migrantes no tienen tantas alternativas dentro del sis-
tema formal, finalizan los programas de inserción sociolaboral 

con un mayor nivel de competencias de empleabilidad y un 
carácter dinámico, tanto del desarrollo psicológico como de la 
construcción de la identidad, lo que les permitirá una mejor 
adaptación al medio (Santana et al., 2016). 

4. Discusión y conclusiones

Se debe destacar, en un primer momento, la escasez de in-
vestigaciones cuyo objeto de estudio son las habilidades socia-
les con jóvenes en riesgo de exclusión social en su tránsito a la 
vida adulta; tan sólo un reducido porcentaje de las seleccionadas 
(42%) tenían como objetivo explícito investigar las habilidades 
sociales. Estos estudios versaban sobre la relación entre habilida-
des sociales y variables en la edad adulta emergente, tales como, 
los pensamientos negativos, los factores protectores y de riesgo, 
el autoconcepto, la inteligencia emocional, las habilidades de 
afrontamiento, así como la evaluación de las habilidades sociales 
en el desarrollo de competencias clave que permitan a las perso-
nas jóvenes en riesgo de exclusión lograr la integración al merca-
do laboral. En el resto de las investigaciones se obtuvieron resul-
tados sobre habilidades sociales, pero desde una perspectiva de 
estudio más amplia, ya que su objeto de estudio se centraba en 
conceptos tales como las competencias transversales, la interven-
ción socioeducativa, los requisitos para el acceso al empleo, la 
competencia emocional, la inadaptación, la exclusión social y la-
boral, la empatía, los indicadores de empleabilidad y el derecho 
a la educación de los colectivos. Se trata de investigaciones que 
aportaron información relativa a las habilidades sociales bajo un 
contexto de estudio más amplio. 

Entre las principales aportaciones de este trabajo a su campo 
de conocimiento se encuentran, en primer lugar, los resultados 
obtenidos que sitúan las habilidades sociales como un factor de 
protección del individuo, al asociarse con la autoestima, el au-
toconcepto y la empatía, claves en los procesos de adaptación 
del individuo. Refuerza esta idea el que autores como De Miguel 
(2014), Bolsoni-Silva y Loureiro (2015) ya hubieran identificado 
las habilidades sociales como un factor protector para la salud, 
en la medida en la que ayudan a prevenir diferentes trastornos 
psicopatológicos y actúan como un amortiguador del impacto de 
los acontecimientos estresantes. Otros autores que han trabajado 
el tema desde diferentes coordenadas indican, en este sentido, 
cómo las competencias socioemocionales reducen los síntomas 
somáticos, mejoran la convivencia y contribuyen al éxito de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (Bisquerra y López, 2021; 
Núñez y Llorent, 2022). 

En segundo lugar, se concluye en este trabajo que la forma-
ción en habilidades sociales es vital para el ingreso y permanen-
cia en el mercado laboral. Partiendo de escenarios participativos, 
en el caso de las personas jóvenes en riesgo de exclusión social, 
el aprendizaje de habilidades digitales y otras habilidades vincu-
ladas a la empleabilidad, junto con el desarrollo de dimensiones 
psicosociales como la confianza, la autoeficacia y la autoestima, 
debe ser una prioridad socioeducativa. Algo reforzado por la re-
levancia del protagonismo de adolescentes y personas jóvenes en 
la intervención y en la orientación de su propio destino vital, jun-
to a su participación en la toma de decisiones a todos los niveles, 
factores que marcan su tránsito a una vida adulta responsable e 
independiente (Melendro et al., 2014). En este contexto, las escue-
las de segunda oportunidad y las prácticas en empresa aparecen 
como una adecuada alternativa educativa; en ellas, la flexibilidad 
en la impartición del currículum, el desarrollo de competencias 
altamente valoradas por las empresas, el protagonismo otorgado 
en el diseño de su itinerario, la importancia que se le atribuye a 
las competencias transversales y básicas y la evaluación de en-
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trada en el proceso, son algunos de los factores que favorecen el 
retorno educativo y la inclusión de las personas jóvenes en situa-
ción de riesgo de exclusión social (Tárraga et al., 2022). 

Un tercer grupo de aportaciones significativas de nuestro 
trabajo de RS hace referencia a la trascendencia que tienen unas 
adecuadas habilidades interpersonales para la creación y conso-
lidación de una red de apoyo en el tránsito a la vida adulta, sien-
do esencial para ello la orientación por parte de los y las profe-
sionales que intervienen socioeducativamente con este colectivo. 
López et al. (2013) refuerzan esta idea cuando señalan, entre los 
factores que pueden dificultar el tránsito, la debilidad de esa red 
de apoyo y la falta de habilidades sociales, junto a los problemas 
emocionales y conductuales y los déficits escolares.  Otros auto-
res, desde ámbitos diferentes, habían indicado ya cómo para las 
personas jóvenes pertenecientes a sectores vulnerables, el saber 
que cuentan con apoyo y la propia construcción de sus redes 
es muy importante en su proceso de inserción social (Lavatelli 
et al., 2014), siendo de especial relevancia en el caso de jóvenes  
procedentes de otros países, para quienes  disponer de redes de 
apoyo personales e institucionales que proporcionen el acompa-
ñamiento, el afecto y los mecanismos de ayuda necesarios es de 
vital importancia (Rascón, 2017). Como señalan Ceballos y Tru-
jillo (2021), la formación de los profesionales y las profesionales 
de la educación en competencias interculturales y emocionales 
es un factor clave.  

Por otra parte, existen una serie de limitaciones a tener en 
cuenta a la hora de interpretar los hallazgos de la revisión. Al 
aplicar los criterios de búsqueda se han encontrado numerosas 
investigaciones cuyo objeto de estudio eran las habilidades so-
ciales, pero centrando el interés bien en personas con diversidad 
funcional, bien en la infancia y en la adolescencia, así como en 
estudiantes universitarios, entre otros colectivos. Sin embargo, 
son escasas las investigaciones cuyo objeto de estudio son las ha-
bilidades sociales en el colectivo y en la franja de edad definida 
en esta RS. Es necesario señalar que, a pesar de que la selección 
de los estudios se hizo empleando criterios claros de inclusión 
y utilizando métodos de búsqueda y extracción de datos siste-
máticos, algunos de los estudios seleccionados habían recibido 
valoraciones de calidad de nivel medio. 

Finalmente, consideramos que la información contenida en 
este trabajo puede ser de utilidad a la hora de diseñar progra-
mas formativos y de sensibilización de los equipos educativos 
sobre la necesidad de incorporar intervenciones estructuradas y 
sistemáticas dirigidas a desarrollar las habilidades sociales, dada 
su importancia en el proceso de emancipación de las personas 
jóvenes en tránsito a la vida adulta y, especialmente, en riesgo 
de exclusión social. Sería importante, por otra parte, ampliar el 
cuerpo de investigaciones en este ámbito, especialmente las re-
feridas a personas egresadas del sistema de protección y/o mi-
grantes recientes, ya que su situación es de elevado riesgo de 
exclusión social. 
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