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RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LA VALIDACIÓN 
DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES, DE 
GISMERO GONZÁLEZ, EN ADULTOS DE BUENOS AIRES
Grasso Imig, Paula
Centro de Evaluación e Investigación en Ciencias de la Salud. Lomas de Zamora, Argentina.

RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo validar la Escala de Ha-
bilidades Sociales de Gismero González (2002). Se trató de un 
estudio correlacional y explicativo, con un diseño no experi-
mental, de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 
474 sujetos, (51.9% mujeres, 48.1% hombres; Medad=25.40, 
DEedad= 4.31). El resultado final es una escala de 22 ítems, 
distribuidos en 4 dimensiones: Autoexpresión en Situaciones 
Sociales (F1), Expresión de Enfado o Disconformidad (F2), Decir 
No y Cortar Interacciones (F3), Hacer Peticiones (F4), que expli-
caron el 35.18% de la varianza total. Se encontró evidencia de 
validez concurrente con las dimensiones de personalidad. Res-
pecto de la confiabilidad, se halló consistencia interna adecuada 
para todas las dimensiones y para la escala total. Y para evaluar 
la estabilidad temporal se realizó un procedimiento de admi-
nistración test / re-test, en el cual no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambas tomas. Respecto de 
la discriminación de los ítems, las frecuencias de respuestas 
para cada opción se hallaron variaciones en todos los casos. 
En función de estos resultados se observa que la escala cuenta 
con las propiedades psicométricas adecuadas para el uso en 
población adulta local.

Palabras clave
Habilidades sociales - Validez de constructo - Consistencia in-
terna - Estabilidad

ABSTRACT
PRELIMINARY RESULTS ON THE VALIDATION OF THE GISMERO 
GONZÁLEZ SOCIAL SKILLS SCALE IN ADULTS FROM BUENOS 
AIRES
This research aimed to validate the Social Skills Scale of Gis-
mero González (2002). It was a correlational and explanatory 
study, with a non-experimental, cross-sectional design. The 
sample consisted of 474 subjects (51.9% women, 48.1% men; 
MAge=25.40, SD= 4.31). The final result is a scale of 22 items, 
distributed in 4 dimensions: Self-expression in Social Situations 
(F1), Expression of Anger or Dissent (F2), Saying No and Cut-
ting Interactions (F3), Making Requests (F4), which explained 
the 35.18% of the total variance. Evidence of concurrent validity 
was found with the personality dimensions. Regarding reliabil-

ity, adequate internal consistency was found for all dimensions 
and for the total scale. And to evaluate the temporal stability, 
a test / re-test administration procedure was carried out, in 
which no statistically significant differences were observed be-
tween both intakes. Regarding the discrimination of the items, 
the response frequencies for each option showed variations in 
all cases. Based on these results, it is observed that the scale 
has adequate psychometric properties for use in the local adult 
population.

Keywords
Social skills - Construct validity - Internal consistency - Stability

Introducción
Hace ya varias décadas que el estudio de las habilidades sociales 
ha ido cobrando gran relevancia; los cambios vertiginosos que se 
suceden desde hace ya varios años, y las consecuentes altera-
ciones que estos producen en los diferentes contextos, parece 
justificar el creciente interés por entender más acerca de este 
concepto. En esa línea, puede observarse que ante tales cam-
bios y su complejidad estas habilidades reflejan una importancia 
mayor y renovada (Cohen, 2006; Fernández Ballesteros, 1994; 
Fernández, Palomero & Teruel, 2009; Gismero González, 2002; 
Hernández, 2012; Michelson, Sugat, Wood & Kazdin, 1987).
Es conveniente señalar que existen algunas dificultades al 
momento de conceptualizar este constructo, sin embargo, en 
la necesidad de llegar a una definición consistente y unificada 
se encuentra la idea intrínseca de que la conducta socialmente 
habilidosa responde (más que otros constructos) a las carac-
terísticas del contexto cultural que intenta describirlas; en ese 
sentido, depende estrictamente de los usos y costumbres de tal 
contexto, por lo tanto, lo que resulta adecuado en una cultura 
podría ser inapropiado en otras (Caballo, 2000). 
De esta manera, se entienden a las habilidades sociales como 
aquellas respuestas, tanto verbales como no verbales, que son 
utilizadas por las personas para expresar sus necesidades, de-
rechos, opiniones, sentimientos o preferencias, de una forma no 
aversiva en un contexto interpersonal; además, debe respetar 
esto mismo en los demás y generar un auto refuerzo, a la vez 
de incrementar la probabilidad de obtener un refuerzo externo 
(Caballo, 1989, 1993; Emmons & Alberti, 1983; Gambrill, 1977; 
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Gismero González, 1996, 2002; Kelly, 1987; MacDonald & Co-
hen, 1981; McFall, 1982; Phillips, 1978, 1985; Rich & Schroeder, 
1976; Salzinger, 1981).

Modelo de Gismero. 
Gismero González (2002) explica que si bien los procesos cog-
nitivos no pueden observarse, influyen de forma directa en las 
habilidades sociales, ya que dicho componente se constituye 
de ideas, pensamientos, percepciones e interpretaciones acerca 
de las situaciones, y esto modula la manera de actuar o llevar a 
cabo una acción. Además, para la autora resultan relevantes los 
contenidos no verbales y paralingüísticos, porque sostiene que 
pueden matizar el contenido verbal de la respuesta. Un ejemplo 
de esto podría ser un tono de voz elevado acompañado de un 
gesto facial fuerte, que podría dar a entender enojo (Caballo, 
1993; Gismero González, 1996, 2002).
Por otra parte, señala que para la operacionalización en este 
modelo se consideran tanto los aspectos que refieren al conte-
nido de la respuesta como a las consecuencias, ya que entien-
de que ambos aspectos son importantes. En suma, se incluye 
la noción de que la consecución de reforzamiento externo no 
depende de manera exclusiva de la actuación de la persona; 
explica que una actuación adecuada, si bien no garantiza el re-
forzamiento, sí maximiza la probabilidad de obtenerlo (Caballo, 
1989, 1993; Gismero González, 1996, 2002; Kelly, 1987; McFall 
& Lillesand, 1971; Rich & Schroeder, 1976; Wolpe & Lazarus, 
1966). A partir de esto, Gismero González (2002) pone a prueba 
un modelo teórico que incluye 6 dimensiones, que resumen de 
manera integrada cada aspecto mencionado. Las dimensiones 
son: a) Autoexpresión en situaciones sociales, b) Defensa de los 
propios derechos como consumidor, c) Expresión de enfado o 
disconformidad, d) Decir no y cortar interacciones, e) Hacer pe-
ticiones, f) Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
(Gismero González, 2002).

Material y método
Se trabajó con 474 estudiantes universitarios de Buenos Aires 
(51.9% mujeres, 48.2% hombres; MEdad=25.40, DEedad= 4.31). 
Se recolectaron datos con una encuesta para datos sociode-
mográficos, confeccionada ad hoc, y, al mismo tiempo se admi-
nistraron la Escala de Habilidades Sociales (Gismero González, 
2002) y la versión local del Big Five Inventory (Castro Solano & 
Casullo, 2001).
Escala de Habilidades Sociales (Gismero González, 2002), que 
en su versión original consta de 33 ítems, que se organizan en 
seis factores: Autoexpresión en Situaciones Sociales, Defensa 
de los Propios Derechos como Consumidor, Expresión de Enfado 
o Disconformidad, Decir no y Cortar Interacciones, Hacer Peti-
ciones e Iniciar Interacciones Positivas con el Sexo Opuesto. La 
técnica se responde sobre la base de una escala tipo Likert de 4 
categorías, que van desde: ‘No me identifico en absoluto’ a ‘Me 
sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos’ y muestran el 

grado en el cual los encuestados se encuentran sujetos a alguna 
de las conductas presentadas.
Big Five Inventory. -versión local- (Castro Solano & Casullo, 
2001), consiste en un instrumento de 44 ítems que evalúa los 
cinco grandes factores de personalidad: Extraversión, Agradabi-
lidad, Responsabilidad, Neuroticismo y Apertura a la Experien-
cia. Las opciones de respuesta son formato de una escala tipo 
Likert de cinco opciones de respuesta que van desde Muy en 
desacuerdo a Muy de acuerdo.
Procedimiento. Se efectuaron administraciones individuales y 
grupales a adultos residentes de Buenos Aires (provincia y Ca-
pital). La participación fue voluntaria, informándose mediante 
consentimiento informado que los datos derivados de esta in-
vestigación se serían utilizados con fines exclusivamente cien-
tíficos, bajo la Ley Nacional 25.326 de protección de los datos 
personales. Para la validación de la Escala de Habilidades So-
ciales (Gismero González, 2002), se realizó el juicio experto, con 
la participación de 5 jueces. En función de esto se realizaron 
modificaciones a los reactivos y se obtuvo la versión preliminar. 
Una vez que se contó con dicha versión se administró el proto-
colo conformado por la encuesta sociodemográfica, la Escala 
de Habilidades Sociales (Gismero González, 2002) y el Big Five 
Inventory (Castro Solano & Casullo, 2001). Se recolectaron en 
total 474 casos.

Resultados
Se corroboró la dimensionalidad de la escala verificando la so-
lución factorial, la matriz anti-imagen y las comunalidades, el 
índice de esfericidad y la varianza explicada. Siguiendo la línea 
de trabajo propuesta por Gismero González en la escala original, 
se efectuó un análisis de componentes principales con rotación 
oblicua Oblimín. En cuanto al primer análisis factorial los resul-
tados arrojaron un valor de KMO elevado, a partir del cual se in-
fiere un nivel adecuado de ajuste, que se corrobora con un nivel 
de significación inferior al p valor estipulado de .05 (KMO= .75 
- p= .00; 528gl). De la misma manera, cuando se observan los 
resultados obtenidos en la matriz anti - imagen, a excepción de 
los ítemes 4 y 23 (que en ambos casos los valores son de .47), 
se evidencia que las correlaciones entre los ítems son altas, 
ya que son superiores a .50 (Cohen, 1988, 1992). No obstante, 
aparecen en las comunalidades varios ítems con valores inferio-
res a .25 (que es el criterio adoptado por la autora). Siguiendo la 
misma línea, se eliminaron los elementos con cargas inferiores 
a .25 y cargas dobles significativas. En cuanto a la varianza 
explicada el total fue de 39.65%.
Una vez obtenidos estos resultados se repitió el procedimiento, 
pero esta vez extrayendo los ítems que obtuvieron valores me-
nores a .25 en las comunalidades, y los ítems que no tuvieron 
peso superior a .40 en ninguna de las dimensiones en la matriz 
de estructura, o que tuvieron doble carga significativa. En esta 
oportunidad todos los valores aumentaron. Puede observarse 
que el índice de esfericidad es más elevado (KMO= .79, p= .00; 
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378gl), al igual que las comunalidades, mostrando una adecua-
ción apropiada, es decir mayor a .25; en lo que refiere a la ma-
triz anti-imagen, los valores se mantuvieron fuertes. En función 
de esto, la solución final quedó compuesta por 22 ítems, distri-
buidos en 4 factores, que se etiquetaron como Autoexpresión en 
Situaciones Sociales (F1), Expresión de Enfado o Disconformi-
dad (F2), Decir No y Cortar Interacciones (F3) y Hacer Peticiones 
(F4). Las dimensiones Defensa de los propios Derechos como 
Consumidor e Iniciar Interacciones Positivas con el Sexo Opues-
to no se hallaron representadas en la estructura obtenida; estas 
dimensiones correspondían a los factores 2 y 6 originalmente.
También, se analizó la consistencia interna del instrumento me-
diante los estadísticos Alfa de Cronbach, por un lado, y con el 
coeficiente Omega (alfa ordinal), por otro. La misma fue ade-
cuada, ubicándose en su mayoría entre los valores de .65 y .75, 
según los criterios sugeridos por George y Mallery (2003). Los 
alfas de la escala total presentaron valores más bajos, pero se 
mantuvieron dentro de los esperados.

Conclusión
Se obtuvo una versión final de 22 ítems, agrupados en 4 di-
mensiones. Teniendo en cuenta los ítems que componían los 
factores, se los etiquetó como Autoexpresión en Situaciones So-
ciales (F1), Expresión de Enfado o Disconformidad (F2), Decir no 
y Cortar Interacciones (F3) y Hacer Peticiones (F4). Las dimen-
siones Defensa de los propios Derechos como Consumidor e 
Iniciar Interacciones Positivas con el Sexo Opuesto no se halla-
ron representadas en la estructura obtenida; estas dimensiones 
correspondían a los factores 2 y 6 originalmente, es decir que 
se mantuvieron en esta nueva versión los factores 1, 3, 4 y 5. 
Se pudo observar que la distribución de los ítems en algunos 
casos fue como en la escala original, mientras que en otros ob-
tuvieron pesos mayores en otras escalas. Estos resultados son 
congruentes con los señalamientos realizados por los sujetos 
participantes de la prueba piloto. Además, resultan coherentes 
con los planteos teóricos, los cuales han llegado a determinar 
varios componentes de las habilidades sociales, que son espe-
rables en la mayoría de las relaciones interpersonales, y que son 
fácilmente observables, tales como las capacidades para man-
tener y terminar conversaciones, poder decir no, ser capaz de 
expresar sentimientos (tanto positivos como negativos), poder 
realizar peticiones y pedir favores y ser capaz de defender los 
derechos; además implica poner en marcha componentes cog-
nitivos y fisiológicos que se reflejan a nivel conductual (Caba-
llo, 1987, 1993; Ellis, 1980; Emmons & Alberti, 1983; Gambrill, 
1977; Gismero González, 1996, 2002; Lazarus, 1973; Vallés & 
Vallés, 1996).
Respecto de la confiabilidad de las puntuaciones, los resultados 
mostraron valores adecuados tanto para la estabilidad temporal 
como para la consistencia interna. Estos resultados aportan evi-
dencia sobre el desarrollo teórico de la Perspectiva Temporal, y 
se cuenta con las propiedades psicométricas esperadas.

A partir de esto, se observa que el resultado es un instrumento 
que da cuenta de una adecuada calidad, y por tanto estructura, 
ya que la misma responde a las exigencias esperadas para dar 
cuenta de su calidad, en la población trabajada.
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