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Resumen 

 

uando una persona transmite de manera 

hábil ideas o emociones distintas a la de 

su interlocutor de manera efectiva se 

puede afirmar que posee buenas 

habilidades sociales (HHSS). A la vez, experimenta 

emociones negativas cuando no logra que las cosas 

sean como las que esperaba; esta violación de las 

expectativas se la conoce como frustración. Una 

alta tolerancia a la frustración y adecuadas HHSS 

se asociaron a un mayor bienestar psicológico. Esta 

investigación tuvo como objetivos evaluar 

diferencias sociodemográficas en las HHSS y en la 

intolerancia a la frustración (IF) y las relaciones 

entre ellas con la hipótesis que estarán 

inversamente correlacionadas. La muestra fue de 

100 adultos argentinos. Se utilizaron la Escala de 

Intolerancia a la Frustración (EIF), la Escala de 

habilidades sociales (EHS) y un cuestionario 

sociodemográfico. En la EHS los participantes de 

nivel universitario tuvieron puntuaciones más 

altas que los de educación menor y los varones, 

puntajes mayores respecto de las mujeres en 

Autoexpresión. Las correlaciones significativas 

entre la EHHS y la EIF oscilaron entre - .44 a - .22. 

Un análisis de regresión tomando como variable 

dependiente a IF total y como independientes a las 

dimensiones de EHS arrojaron un r cuadrado = 

.29). 

 

Palabras Clave: habilidades sociales, intolerancia 

a la frustración, adultos, género, nivel educativo, 

edad.  
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Abstract 

 

hen a person skillfully 

conveys ideas or emotions 

different from that of the 

interlocutor effectively, it can 

be said that they have good social skills 

(HHSS). At the same time, he experiences 

negative emotions when he does not get 

things to be as he expected; This violation of 

expectations is known as frustration. A high 

tolerance for frustration and adequate 

HHSS were associated with greater 

psychological well-being. This study aimed 

to evaluate sociodemographic differences 

in the HHSS and in frustration intolerance 

(FI), and the relationships between them 

with the hypothesis that they will be 

inversely correlated. The sample consisted 

of 100 Argentine adults. The Frustration 

Intolerance Scale, the Social Skills Scale and 

an ad-hoc sociodemographic questionnaire 

were used. In the Social Skills Scale the 

university-level participants had higher 

scores than those with lower education and 

the men had higher scores compared to the 

women in Self-expression. The significant 

correlations between EHHS and EIF ranged 

from - .44 to - .22. A regression analysis 

taking the total IF as the dependent variable 

and the EHS dimensions as independent 

variables yielded and r squared = .29). 

 

Key Words: social skills, intolerance to 

frustration, adults, gender, educational 

level, age. 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

uántas veces hemos conocido 

personas que en el plano social se 

desempeñan con fluidez, 

seguridad, carisma y simpatía, 

saben poner límites sin ser agresivos y no 

someterse a ciertas situaciones que le 

provocan malestar? Estos individuos 

poseen facilidad en la vinculación 

interpersonal; en términos psicológicos se 

los podría clasificar como que poseen muy 

buenas habilidades sociales (HHSS). 

 

Gismero González (2002) define a las 

HHSS como: …”el conjunto de respuestas 

verbales y no verbales, parcialmente 

independientes y situacionalmente 

específicas, a través de las cuales un 

individuo expresa en un contexto 

interpersonal sus necesidades, 

sentimientos, preferencias, opiniones o 

derechos sin ansiedad excesiva y de manera 

no aversiva, respetando todo ello en los 

demás, que trae como consecuencia el auto-

reforzamiento y maximiza la probabilidad 

de conseguir refuerzo externo” (p.14). De 

un modo similar, Caballo (2007) las concibe 

como un conjunto de conductas emitidas 

por un individuo en un contexto 

interpersonal en las que expresa 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo apropiado para la 

situación, respetando a su vez esas 

conductas en los demás. 

 

Las personas que obtienen 

puntuaciones altas en HHSS se relacionan 

con variables positivas en su vida. Incluyen 

el éxito en los negocios (Baron & Tang, 

2009), logros académicos (Caemmerer & 

Keith, 2015), protegerse del bullying en 

W C 
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adolescentes (Polan, Sieving, & McMorris, 

2013), felicidad y calidad de la amistad 

(Demir, Jaafar, Bilyk, & Ariff, 2012), 

satisfacción con sus matrimonios (Villa & 

Del Prette, 2013) y confianza interpersonal 

(Mortenson, 2009), entre otros. Además, 

cuando se enfrentan a eventos estresantes, 

las personas con buenas HHSS recurren con 

efectividad en busca de apoyo en amistades 

o redes sociales (Mortenson, 2009; Nilsen 

et.al., 2013) que amortiguan los efectos 

negativos del estrés (Cohen, Sherrod & 

Clark, 1986). En cambio, los déficit en HHSS 

se asocian a una serie de problemas que 

incluyen agotamiento laboral (Pereira-

Limaa & Loureiroa, 2015), participación en 

hechos violentos (Polan & cols, 2013), 

tendencia tomar decisiones que tienen 

riesgos sexuales (Curran et al., 2016; 

Wright et.al, 2010); uso compulsivo de 

internet (Caplan, 2005; Harfuch et. al, 

2010), ansiedad (Monti, 1984, Segrín, 2017, 

Sorrenti, 2000), esquizofrenia (Brüne et.al, 

2011), depresión (Kurimoto, 

Lueboonthavatchai & Maes, 2020; Segrin & 

Flora, 2000), y mayor probabilidad de estar 

socialmente aislados y solitarios (Jin & 

Park, 2012), entre otros. 

 

Respecto de las comparaciones de la 

HHSS en función del género, los resultados 

no son del todo consistentes.  Algunos 

estudios mostraron que las mujeres adultas 

son más habilidosas en la expresión de 

sentimientos positivos, mientras que los 

hombres tienen menor dificultad para 

expresar sentimientos negativos, hacer 

peticiones y ser más asertivos en 

situaciones laborales (Gambrill & Richey, 

1975); otros, que los hombres son más 

activos en el ámbito social y las mujeres 

más dependientes y conformistas (e.g., 

Furnham & Henderson, 1984; Toussaint & 

Webb, 2005). Denis, Hamarta & Ari (2005) 

hallaron que las mujeres suelen puntuar 

más en expresividad y sensibilidad 

emocional y en HHSS que los varones. 

Caballo et.al. (2014) encontraron que los 

varones puntuaron más que las mujeres en 

Hablar o actuar en público/Interaccionar 

con superiores, Interaccionar con personas 

que me atraen e Interaccionar con 

desconocidos, y menos en Pedir 

disculpas/Reconocer errores propios con 

tamaños del efecto medianos.  García et. al. 

(2014) hallaron en estudiantes 

universitarios argentinos que los hombres 

puntuaron más alto que las mujeres en 

habilidades para el abordaje afectivo 

sexual, y más bajo en habilidades 

conversacionales, de oposición asertiva y 

en empatía y expresión de sentimientos 

positivos, con tamaños del efecto bajos en 

todos ellos. Sin embargo, Salavera, Usan & 

Jarie (2017) no hallaron diferencias de 

género en las HHSS en adolescentes 

españoles. Los mismos autores hallaron 

que las mujeres puntuaban más alto en 

Expresión de desaprobación, con un tamaño 

del efecto mediano, y más bajos en Decir no 

e interrumpir interacciones, con un tamaño 

del efecto bajo (Salavera, Usan, & 

Jarie,2020). Sin embargo, Machado, Souza 

Alves y Fagundes (2020) no hallaron 

diferencias en las HHSS entre estudiantes 

en función del género.  Estas 

incongruencias pueden deberse a los 

diferentes instrumentos usados, a las 

muestras o a los años de publicación, 

aunque Caballo (2007) infiere la existencia 

de diferencias en que los hombres tendrían 

menos dificultades para concertar citas o 

llevar a cabo comportamientos asertivos 

efectivos, y las mujeres, y más competencia 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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en la expresión de sentimientos positivos y 

empatía. Respecto de la empatía, muchos 

estudios indican que es mayor en las 

mujeres, y esto se puede manifestar en las 

HHSS (e.g. Hojat et.al., 2020).  

 

No se hallaron trabajos que 

comparen las HHSS en función de la edad y 

fueron muy escasos los que consideraron el 

nivel educacional ya que se utilizaron 

muestras en su mayoría homogéneas en 

esas dos variables. Respecto de la 

educación y el contexto, Contini, Lacunza y 

Esterkind (2013) evaluaron las HHSS en 

adolescentes de 11 y 12 años de Tucumán 

(Argentina), según su contexto (urbano-

rural) y su nivel socioeconómico (NES). Los 

adolescentes urbanos de NES alto tuvieron 

más consideración hacia los demás que los 

urbanos y rurales con NES bajo, aunque los 

adolescentes rurales, con independencia 

del NES, se percibieron con más liderazgo 

que sus pares urbanos; a la vez las mujeres 

rurales, a independencia del NES, 

presentaron mayor ansiedad social 

respecto a sus pares mujeres y varones 

rurales y urbanos. 

 

El adiestramiento en HHSS se utiliza 

en distintos ámbitos. Rivera et.al (2019) 

mostraron que el entrenamiento en HHSS 

en estudiantes universitarios produjo un 

aumento en esa habilidad comparando los 

resultados antes y después de la 

intervención. En el mismo sentido, 

Cárdenas & Huaire Inacio (2018), 

evaluaron antes y después de un 

entrenamiento en HHSS a un grupo de 

estudiantes de Educación Física de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle comparando los resultados 

con un grupo control sin tratamiento. 

Comprobaron un mejoramiento en la 

conducta prosocial de los estudiantes 

tratados. Gutiérrez Carmona & Expósito 

López (2015), también en el contexto 

universitario, hallaron que el 

entrenamiento en HHSS mejoró el 

autoconcepto y el manejo en las dificultades 

interpersonales.  En la escuela primaria, 

García Esparza y Méndez Sánchez (2017) 

entrenaron en HHSS en ocasiones 

específicas a los alumnos con éxito. En áreas 

de la salud, Sánchez y Rubio (2001) 

mejoraron las HHSS en enfermeras 

comparando el tratamiento con un grupo 

control. En el ámbito clínico, el 

entrenamiento en HHSS mejoró la 

comunicación en niños autistas (Koegel & 

Frea, 1993),  en adolescentes con ansiedad 

social (Olivares-Olivares, Ortiz-González, 

& Olivares, 2019), y en adultos con 

discapacidad intelectual con un diseño 

antes después con un grupo control sin 

tratamiento (Sequera et.al. 2016) y 

contribuyó prevenir el consumo de alcohol 

en adolescentes (Senra Varela, 2010). 

Dryburgh et. al., 2020), en una revisión 

sistemática mostraron la eficacia del 

entrenamiento en HHSS en jóvenes con 

problemas clínicos. 

 

Caballo (2007), afirma que las HHSS 

están determinadas por una serie compleja 

de variables. Las clasifica en elementos de 

tres componentes principales: 

conductuales (comunicación no verbal y 

verbal, aspecto físico, contexto, lenguaje, 

etc.), fisiológicos (tasa cardíaca, 

respiración, respuesta galvánica de la piel, 

etc.) y cognitivos (percepción del ambiente 

y variables cognitivas individuales). Los 

más estudiados fueron los elementos 

conductuales y cognitivos.  En esta 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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presentación interesa enfatizar el último, 

que incluyen, entre otros, las creencias 

irracionales y las expectativas. Por ejemplo, 

la creencia que los demás deben 

comportarse como nosotros esperamos 

generan expectativas que en muchos casos 

no se cumplen y pueden provocar efectos 

de frustración intensos y de larga duración 

que alteran las relaciones interpersonales. 

Caballo (2007, Tabla, 3.5, p. 104) incluye 

entre los componentes cognitivos que se 

relacionan con efectivas HHSS la “tolerancia 

a los conflictos” y “expectativas más 

precisas acerca la otra persona”, aunque 

aclara que no fueron estudiados respecto de 

las HHSS. Sin embargo, muchos de los 

entrenamientos en HHSS incluyen el 

desarrollo de la tolerancia a la frustración y 

detectar creencias irracionales (Caballo, 

2007). Esto sugiere la necesidad de evaluar 

las relaciones entre HHSS y tolerancia a la 

frustración. 

 

Amsel (1992) define la frustración 

como un estado emocional que se produce 

ante la disminución de la cantidad o calidad 

de un reforzador esperado en presencia de 

una expectativa de recompensas de mayor 

magnitud. Fue muy estudiada con modelos 

animales y humanos desde principios del 

siglo XX, lo que permitió evaluar sus efectos 

y los mecanismos involucrados. Las 

respuestas conductuales, fisiológicas y los 

mecanismos neurales que provoca la 

frustración de modo inmediato son 

similares al castigo, la ansiedad, al miedo y 

al dolor sensorial y provoca conductas de 

agresividad, enojo, escape, disminución de 

la autoestima, alteraciones cognitivas, etc. 

(Mustaca, 2013, 2018).  

La intensidad de la frustración 

depende de factores genéticos, cognitivos, 

contextuales, motivacionales y de 

aprendizaje (e.g., Cuenya et.al, 2012, 

Cuenya, Kamenetzky & Mustaca, 2014). A 

mayor distancia entre lo que se espera y lo 

que se recibe, mayor será la intensidad y 

duración de los estados frustrantes (e.g., 

Mustaca, 2018).  Coincidiendo con las 

investigaciones básicas, Ellis (1979) 

consideró que una alta Intolerancia a la 

Frustración (IF) y al malestar, y una baja 

autoestima están fundadas en creencias 

irracionales (ej. expectativas altas respecto 

de los demás y de sí mismo que no se 

cumplen) y son origen de trastornos 

psicológicos. 

 

La alta IF, al igual que las HHSS 

deficientes, se asociaron a bajo bienestar 

psicológico y a patologías. Correlacionó 

positivamente con procrastinación (Chih-

Hung Ko et al, 2008), con adicción a internet 

(Harrington, 2005b), autoestima baja 

(Harrington, 2005a, y Medrano, Franco & 

Mustaca, 2018), con la agresividad y la 

regulación emocional desajustada en 

adultos (Medrano et.al. 2019) y en 

adolescentes (Begoña Ibañez, Franco & 

Mustaca, 2018) y con un bajo éxito 

académico (e.g. Zhou, Main, & Wang, 2010, 

Butterfield,1962). Una alta IF se relacionó 

con patologías como la depresión, ansiedad 

y hostilidad (e.g. Jibeen, 2013), el control de 

los impulsos en el trastorno límite de la 

personalidad y en las adicciones 

(Harrington, 2015a) y con alto 

neuroticismo (Alba, Gianquino, & Mustaca, 

2020). Por otra parte, Ramirez-Castillo 

et.al.(2019) mostraron que la tolerancia a la 

frustración junto con la personalidad y el 

apego son factores a tener en cuenta en los 

tratamientos para los problemas de 

adicción.  Veijalainen et.al. (2019) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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mostraron que niños finlandeses de 5 a 7 

años con una mejor autorregulación 

tuvieron más perseverancia en una 

situación frustrante; Wilde (2012) halló 

que la tolerancia a la frustración explica el 

23% de la varianza en el éxito académico, y 

Mustaca (2020) informó que una baja IF 

regulaba, aunque débilmente, los efectos 

emocionales en lectores de viñetas sobre 

ostracismo.  

 

Respecto de la IF y el género, Ko et.al. 

(2008) y Begoña Ibañez et.al, (2018) en 

adolescentes mostraron que las mujeres 

tuvieron mayores puntajes que los hombres 

en Intolerancia emocional, Demanda de 

derechos y total de IF. Sin embargo, Alba et. 

al. (2020) no hallaron diferencias 

significativas en una muestra en función del 

género. En función de la edad, participantes 

de 14 a 17 años obtuvieron puntajes más 

altos que los de 18 a 28 años, lo mismo que 

a mayor edad menor IF en una muestra de 

800 participantes argentinos (datos no 

publicados). Thompson (1990), Gross y 

Thompson (2007) y Capella y Mendoza 

(2011) mostraron también que, a mayor 

edad, mayor tolerancia a la frustración. Sin 

embargo, otras investigaciones no hallaron 

diferencias significativas en relación a la 

edad (e.g. Alba et.al. 2019, Begoña y cols. 

2018). La disminución de la IF según la edad 

coincide con la teoría de la frustración, que 

predice una mayor tolerancia y persistencia 

ante la frustración teniendo experiencias 

que varían entre la comprobación o 

violación las expectativas creadas, propias 

del desarrollo vital humano. 

 

En relación al nivel educativo, en 

adolescentes se mostró que los que tenían 

nivel secundario incompleto obtuvieron 

mayor puntaje que los de secundario 

completos en los factores Demanda de 

Derechos, Intolerancia a la Incomodidad y 

EIF Total y que a mayor nivel educativo 

menor IF en adultos (datos no publicados). 

 

En cuanto a las relaciones entre las 

HHSS y la IF, se halló una sola investigación 

que asoció ambas variables. Santos Mello y 

Benevides Soares (2014) hallaron una 

correlación positiva entre resistencia a la 

frustración y HHSS en una muestra de 36 

estudiantes de primer año y 37 egresados 

de la carrera de medicina de una 

universidad de Brasil.  

 

Las investigaciones realizadas de las 

HHSS y la IF coinciden que adecuadas HHSS 

y una menor tolerancia a la frustración lleva 

a un mayor bienestar y viceversa; sin 

embargo, sólo un trabajo ha mostrado una 

correlación entre ellas en una pequeña 

muestra de médicos. Por otra parte, algunas 

intervenciones para mejorar las HHSS, 

tanto clínicas como educacionales, incluyen 

técnicas para adquirir mayor tolerancia a la 

frustración y modificar creencias 

irracionales. Aunque por razonamiento 

lógico se puede hipotetizar que ambas 

variables están relacionadas, y que se 

hallarán correlaciones significativas e 

inversas entre la IF y las HHSS, es la función 

de la ciencia corroborarlo con evidencia. La 

siguiente investigación tuvo como objetivos 

aumentar el conocimiento de las relaciones 

entre HHSS y la IF en adultos y evaluar 

ambas variables en función del género, la 

edad y el nivel educativo. Estos resultados 

contribuirán a agregar información sobre 

las vinculaciones entre HHSS e IF; a nivel 

aplicado permitirá convalidar 

indirectamente los métodos empleados 

Comentado [C1]: Acá eliminé un párrafo 

Comentado [C2]: Este párrafo lo cambie bastante 
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para mejorar las HHSS que incluyen 

técnicas para aumentar la tolerancia a la 

frustración tanto en ámbitos clínicos como 

educacionales. 

 

Método 

 

Participantes.  Se tomó una muestra 

no probabilística reclutados con el método 

de bola de nieve de 100 adultos residentes 

en Argentina durante 2018. Se excluyeron 

cuestionarios incompletos y participantes 

que estaban en tratamiento psiquiátrico. El 

34% residía en la Ciudad de Buenos Aires y 

el 66%, en el Gran Buenos Aires. El 63% 

eran mujeres, el 36%, varones y el 1% (n= 

1) se identificó como “otros”. La edad varió 

entre 22 a 63 años (promedio= 37, SD= 9.7). 

En cuanto al nivel educativo, 3 pertenecían 

a un nivel primario incompleto (n= 1) o 

completo (n=2); 27, a secundario 

incompleto (n= 5) o completo (n= 22); 13, 

terciario incompleto (n=7) o completo 

(n=6) y 57, universitario incompleto (n=36) 

o completo (n=21). 

 

Instrumentos. Escala de habilidades 

sociales (EHS, Gismero González, 2002). 

Tiene 33 reactivos con 4 alternativas de 

respuestas que van desde A (no se parece en 

nada a mí) hasta D (se parece mucho a mí). 

A mayor puntaje mayor capacidad en HHSS. 

Presenta seis dimensiones y una 

puntuación total:  autoexpresión en 

situaciones sociales (AUOTEX), defensa de 

los propios derechos como consumidor 

(DEF), expresión de enfado o disconformidad 

(ENF), decir no y cortar interacciones (NO), 

hacer peticiones (PETI)e iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto 

(INI). La escala presenta una confiabilidad 

total de α = .88. La presente muestra arrojó 

un α = .82. 

 

Escala de Intolerancia a la Frustración 

(EIF, The Frustration Discomfort Scale, 

Harrington, 2005, adaptación en Argentina 

de Medrano et al, 2018). Posee 17 ítems con 

una escala Likert de 5 categorías que van 

desde “No es nada característico de mí” (1), 

hasta “Es muy característico de mí” (5). 

Posee 4 factores y una puntuación total 

(IFT). A mayor puntaje, mayor IF. El factor 

Intolerancia a la Incomodidad (INCO) hace 

referencia a las creencias de que la vida 

debería ser fácil, cómoda y libre de 

problemas (ejemplo: “No soporto hacer 

tareas que me parecen demasiado 

difíciles”). El factor Demanda de Derechos 

(DE) refiere a las creencias de que los 

deseos personales deben ser cumplidos y 

que las otras personas deben complacer y 

no frustrar esos anhelos, (ejemplo: “No 

soporto que otra persona actúe en contra de 

mis deseos”). El factor Intolerancia 

Emocional (EMO) hace referencia a la 

intransigencia a sentir angustia o al 

malestar emocional, (ejemplo: “No tolero 

sentir que me estoy volviendo loco). El 

factor Intolerancia al alcance de Logros (LO) 

son afirmaciones sobre sentimientos de 

decepción vinculados con una tarea o a un 

rendimiento óptimo (ejemplo: “No tolero 

bajar mis estándares, aun cuando sé que 

sería más útil hacerlo”. La confiabilidad fue 

de un α = .61 para INCO, α = .76 para DE, α 

= .78 para EMO y α = .55 para LO y α =.84 

para la IF total (IFT). La presente muestra 

obtuvo un α = .79 para INCO, α = .87 para 

DE, α = .86 para EMO, α = 0,80 para LO y α = 

.92 para la IFT. 
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Cuestionario sociodemográfico ad-

hoc. Indagó sobre edad, género, residencia, 

estado civil, ocupación y nivel educativo. 

 

Procedimiento. La administración de 

los cuestionarios se realizó de manera 

presencial. Se informó a los participantes 

que la investigación era anónima, 

voluntaria y que sólo se utilizaría con fines 

académicos; luego de aceptar su 

participación y firmar un consentimiento 

informado se les presentaron los 

cuestionarios. Este estudio fue aprobado 

por el comité de ética de la Universidad 

Abierta Interamericana. 

 

Análisis de resultados. Los datos 

fueron analizados con el programa 

estadístico de IBM SPSS, versión 21. La 

prueba de normalidad arrojó que las 

escalas no cumplían con los criterios 

establecidos para utilizar pruebas 

paramétricas. Como análisis 

complementario, la variable edad se dividió 

en dos grupos, tomando la mediana (35 

años) como punto de corte, uno con 

personas de entre 22 a 35 años y el 

segundo, con participantes de 36 a 63 años. 

El nivel educativo se recodificó quedando 

formado por 5 grupos, 1) no asistió, 2) 

primario, 3) secundario, 4) terciario y 5) 

universitario. Debido al escaso número de 

los grupos 1 y 2, los análisis inferenciales se 

realizaron entre los grupos 3, 4 y 5. Se 

estableció como criterio de significación un 

p < .05 y el tamaño del efecto se evaluó con 

la fórmula: r= Z/ √ N). 

 

Resultados 

 

Estadísticos descriptivos. La Tabla I y 

II muestran los estadísticos descriptivos de 

los dos cuestionarios de la muestra. Los 

promedios obtenidos en todas las 

dimensiones de la EHS y de la EHS total 

están aproximadamente dentro del 

percentil 50 establecido en la muestra de 

Ruiz Alva y Vallejo de Trujillo (2006) en una 

versión española.  En cuanto a la EIF, los 

promedios de las dimensiones y de la IF 

total son más bajos, aunque están 

encuadrados dentro del primer desvío 

estándar de la muestra presentada por 

Medrano & cols. (2018).  

 

 

Tabla 1 
Estadísticos descriptivos de la EHS 
 

 

 

 

 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de la EIF (n=100) 

Estadísticos descriptivos de EHS (n=100)  

 Factores de EHS Media Mínimo Máximo Desv. Típico 

Autoexpresión 23.2 10 30 4.1 

Defensa de derechos 14.3 6 20 3.1 

Expresión de enfado 11.3 5 16 2.6 

Decir No 18.1 10 24 3.6 

Hacer peticiones 13.5 8 20 2.3 

Iniciar interacciones positivas 12.6 7 20 2.8 

EHS Total 93 57 119 13.1 
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EIF Media Mínimo Máximo Desv. Típico 

Incomodidad 6.6 3 15 2.9 

Derecho 15.9 6 30 6.3 

Emocional 12.6 5 25 5.3 

Logros 6.5 3 15 3.3 

IF Total 41.6 17 78 15.1 

 

HHSS e IF en función del género, edad y nivel 

educativo  

 

Los factores de la EIF y IF Total no 

presentaron diferencias significativas en 

género y nivel educativo. Respecto de la 

edad, no se hallaron correlaciones 

significativas en ninguna de las dos escalas. 

En cambio, la EHS las tuvo en función del 

género y del nivel educativo. En relación al 

género, los varones presentaron puntajes 

mayores respecto de las mujeres en 

Autoexpresión (Z= - 3,141, p<.002, r= .32). 

Se evaluaron tres grupos en función del 

nivel educativo: 1) secundario, 2) terciario 

y 3) universitario, tanto completados o no 

(n=96), porque la muestra del nivel 

primario fue escasa (n=4). La prueba 

Kruskal –Wallis arrojó diferencias 

significativas en Autoexpresión (Chi 

Cuadrado= 9.12, p<.01, r= .93), Enfado (Chi 

Cuadrado= 12.03, p< .002, r= 1.22), Decir no 

(Chi cuadrado=10.88, p< 004, r= 1.11), 

Iniciar conversaciones con el sexo opuesto 

(Chi Cuadrado= 16.52, p<. 0001, r=1.68), y 

EHS Total (Chi Cuadrado= 14.2, p< .001, 

r=1.45). Para evaluar entre cuáles de los 

tres grupos se hallaban las diferencias, se 

utilizó la prueba U-Mann-Whitney tomando 

dos grupos por vez. Los participantes con 

nivel secundario puntuaron más alto que 

los del terciario (n=40) en Enfado (Z= -2.60, 

p< .009, r=.41), Decir No (Z= -2.29, p< .02, 

r=.36) y EHS Total (Z= -2.05, p< .04, r=.32). 

Los sujetos del nivel universitario 

puntuaron con mayores HHSS que los del 

terciario (n=70) en Autoexpresión (Z=-3,66, 

p< .002, r=.43), Expresión de enfado (Z=-

3,59, p< .0001, r= .43), Decir no (Z=-3,41, 

0.001, r=.41) e Iniciar interacciones con el 

sexo opuesto (Z= -3.602, p< .0001, r=  .43) y 

HSS Total  (Z = - 4.121, p<.0001, r= .49). Los 

participantes del nivel universitario 

puntuaron a la vez más alto que los del nivel 

secundario en Iniciar interacciones con el 

sexo opuesto (Z= -2.548, p< .01, r= .26). 

 

Correlaciones entre HHSS e IF 

 

La Tabla III muestra las correlaciones 

entre la EHS y la EIF. Se observa que todas 

fueron inversas, a excepción de una; las 

significativas fueron entre bajas y 

medianas. Decir no y cortar interacciones 

presenta correlaciones significativas bajas 

en DE (Rho=-.2, p<.04), EMO (Rho=-.25, 

p<.01), en INCO (Rho=-.3, p<.001) y en IFT 

(Rho=-.3, p<.01); Iniciar Interacciones con el 

sexo opuesto obtuvo correlaciones bajas y 

medianas en DE (Rho=-.3, p<.00), EMO 

(Rho=-.5, p<.000), en INCO (Rho=-.4, 

p<.000) y en IFT (Rho=- .4, p< 000). 

Expresión de enfado presentó una 

correlación baja con INCO (Rho=-.2, p<.05); 
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Defensa de los Derechos del consumidor 

presentó correlaciones medianas en todos 

los factores de IF: DE, LO y EMO (Rho=-3, 

p<.000), INCO y en IFT (Rho=-. 4, p<.000).  

Autoexpresión en situaciones sociales 

presenta correlaciones entre EMO y INCO y 

en IFT: Rho=-.23, p<. 02, ; Rho=-.3, p<.001 y 

Rho=-.3, p<.001 respectivamente. 

Finalmente, total de EHS presentó 

correlaciones con DE (Rho=-.3, p<.001), y 

con EMO, INCO y en IFT (Rho=-.4, p<.0001). 

 

Un análisis de regresión lineal 

tomando como variable dependiente a IF 

total y como variables independientes a las 

dimensiones de EHS arroja un R= .54 (r 

cuadrado= .29). Las dimensiones 

significativas que explican el 29.4% de la 

varianza de IF son Defensa de los Derechos 

del consumidor (t= -4.03, p <.0001), 

Expresión de enfado (t= 2.56, p<.01) e 

Iniciar Interacciones con el sexo opuesto (t= 

-3.35, p <.001). 

 

Tabla 3 
Correlaciones entre la EHS y la EIF (n=100) 

EHS/EIF Corr/sig. DE Logro EMO INCO TIF 

Decir NO Co -.2 -.1 -.25 -.3 -.3 

  Sig. (bil.) .04 0.3 .01 .00 .00 

Int.sexo op. Co -.3 -0.2 -.5 -.4 -.4 

  Sig. (bil.) .00 0.1 .000 .000 .000 

Enfado Co .1 0.1 -0,2 -.2 -0.1 

  Sig. (bil.) .68 .4 ,06 .05 .4 

Def.Derecho Co -.3 -.3 -.3 -.4 -.4 

  Sig. (bil.) .000 .000 .000 .000 .000 

Autoexp Co -0.1 -0.1 -.23 -.3 -.3 
 

Sig. (bil.) .7 .6 .02 .00 .00 

Hacer petic. Co -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 

  Sig. (bil.) .4 .3 .3 .06 .3 

Total EHS  Co -. 3 -0.1 -.4 -,4 -.4 

  Sig. (bil.) .00 .2 .000 .000 .000 

Nota: Rho de Pearson. N= 100. INCO= Intolerancia a la incomodidad; DE: derecho; EMO: intolerancia 
emocional, IFT: Intolerancia a la frustración total. N=100 

Discusión y conclusiones 

 

Tanto las HHSS como la IF fueron 

estudiadas extensamente y relacionadas 
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con diferentes variables. Los 

entrenamientos en HHSS incluyen en la 

mayoría de ellos técnicas para la 

adquisición de una mayor tolerancia a la 

frustración. Sin embargo, los diseños que 

mostraron que esos tratamientos no 

midieron la IF antes y después del mismo. 

Se halló una sola publicación donde 

asociaron las HHSS con la tolerancia a la 

frustración en una pequeña muestra de 

universitarios. Cada vez más se exige que 

las prácticas clínicas y educacionales estén 

basadas en la evidencia, no solamente en el 

razonamiento lógico o en las creencias. La 

presente investigación es un aporte teórico 

y con implicaciones aplicadas. Al evaluar las 

relaciones entre las HHSS y la IF, 

prediciendo que ambas correlacionarán de 

manera inversa, pueden apoyar las 

intervenciones en HHSS que incluyen 

aspectos cognitivos; entre ellos, técnicas 

para aumentar la tolerancia a la frustración. 

Adicionalmente, se evaluaron ambas 

variables en relación a la edad, género y 

nivel educativo. 

 

En función de variables 

sociodemográficas, la EIF no arrojó 

diferencias significativas en ninguna de las 

variables evaluadas. Este resultado 

coincide con el trabajo de Alba et. al, (2019), 

aunque otras investigaciones hallaron que 

las mujeres tienen valores más altos en IF 

que los varones (ver Introducción) y que a 

mayor nivel educativo y de edad, la IF 

disminuye (ver Introducción, Chipea, 

Negruti &Trip, 2011), aunque el tamaño del 

efecto, en aquellas publicaciones que lo 

informaron, fueron bajos. 

En la EHS los varones de esta muestra 

presentaron valores más altos que las 

mujeres en el factor autoexpresión con un 

tamaño del efecto mediano coincidiendo 

con otros autores (ver Introducción), pero 

no con otras investigaciones donde 

hallaron puntajes más altos en las mujeres 

en algunos factores y menos en otros (ver 

Introducción, e.g., Sarason et.al. 1985). Se 

requieren más investigaciones para indagar 

las relaciones entre HHSS y diferencias de 

género más actualizadas, ya que la función 

de la mujer en la sociedad se va 

acrecentando en estos últimos años con los 

movimientos feministas, lo que puede 

ocasionar menos diferencias en las HHSS 

entre hombres y mujeres. 

 

Los participantes con estudios 

universitarios puntuaron más alto en HHSS 

que los de menor nivel educativo con 

tamaños del efecto mediano. Estos 

resultados sugieren que el nivel educativo 

predice un mejor manejo de la frustración y 

de mejores HHSS. Para seguir indagando en 

estas relaciones se deberían realizar 

investigaciones experimentales 

longitudinales que evalúen los efectos del 

nivel educativo y la edad en las relaciones 

entre HHSS y en la IF. 

 

La hipótesis referente a las 

correlaciones inversas entre HHSS e IF fue 

confirmada (ver Tabla III). Las que 

obtuvieron diferencias significativas 

oscilaron entre Rho= -.20 a Rho = - .45. 

Estos datos son similares a los encontrados 

por Santos Mello y Benevides Soares (2014) 

utilizando distintas escalas. Los factores 

interacción con el sexo opuesto y defensa de 

derechos fueron las que obtuvieron las 

correlaciones más altas con intolerancia 

emocional e intolerancia a la incomodidad. 

Sugiere que las personas que presentan 

mayor intolerancia emocional y a la 
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incomodidad tenderán a tener una mayor 

dificultad en relacionarse con el sexo 

opuesto evitando la interacción o 

comportándose de modo inapropiado; 

pueden o bien presentar conductas de poca 

asertividad a la hora de defender sus 

derechos, ya sea respondiendo de manera 

agresiva o evitando la confrontación. El 

análisis de regresión, predice que el 

entrenamiento en Defensa de los Derechos 

del consumidor Expresión de enfado e Iniciar 

Interacciones con el sexo opuesto puede 

mejorar la IF total, pero más la intolerancia 

emocional y a la incomodidad. Por otra 

parte, el adiestramiento en disminuir 

específicamente la intolerancia emocional y 

a la incomodidad en los tratamientos en 

HHSS, potenciaría el mejoramiento en 

HHSS.  

 

Una de las limitaciones de esta 

investigación es que la muestra fue no 

aleatoria y el bajo número de participantes.  

En el futuro se deberían corroborar estos 

resultados con un mayor número de 

participantes en muestras aleatorias y en 

otros países y contextos. 

 

Al hallarse correlaciones 

considerablemente altas entre la EIF y las 

dimensiones de la EHS y que ambos 

constructos se relacionan con un mayor o 

menor bienestar psicológico, sugiere que 

puede existir un factor causal que explique 

esta relación; un alto puntaje en la 

dimensión neuroticismo de la personalidad 

podría ser uno de los factores comunes que 

explique estas asociaciones. Las futuras 

investigaciones deberían indagar las 

asociaciones entre estas tres variables. 

 

En resumen, estos resultados avalan 

el entrenamiento en HHSS propuesto por 

Caballo (2007) que contempla desarrollar 

más tolerancia a la frustración y tener 

creencias más adecuadas a la realidad entre 

los componentes cognitivos porque 

determinan en parte a las HHSS. Se sugiere 

que en el ámbito clínico y de la educación se 

evalúen las intervenciones en HHSS que 

incluya o no el logro de una mayor 

tolerancia a la frustración y medir la IF 

antes y después de la intervención para 

confirmar si disminuye en consonancia con 

el mejoramiento en las HHSS. Un resultado 

positivo permitirá comprender mejor los 

mecanismos involucrados entre ambas 

variables. 
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