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Resumen Abstract 

Este estudio actual, examina como las prácticas de 

servicio comunitario influyen en el desarrollo de 

habilidades no técnicas entre los estudiantes 

universitarios que cursan la carrera de ingeniería 

automotriz en la Universidad Politécnica Salesiana. 

Las habilidades como la comunicación, el trabajo en 

equipo, el liderazgo y la empatía son competencias 

blandas esenciales tanto para alcanzar el éxito 

profesional como en lo personal. 

Utilizando una metodología en tres etapas que 

incluye una revisión bibliográfica, encuestas y 

análisis de datos mediante los softwares SPSS y 

AMOS, se diseñaron cuestionarios basados en la 

escala de Likert para evaluar el desarrollo de estas 

habilidades en los estudiantes, además de recolectó 

23 respuestas de los cuales 12 se utilizó para validar 

el instrumento y posteriormente se desarrolló el 

análisis estructural. 

Se pudo observar mejoras significativas en 

competencias blandas a partir de los resultados del 

análisis, lo cual confirma que el servicio comunitario 

es una herramienta efectiva para su desarrollo. La 

investigación hace énfasis, que al involucrarse en 

actividades de servicio comunitario no solo resulta 

provechoso para la carrera profesional de los 

estudiantes, sino también favorece su crecimiento 

personal e impacta positivamente en el bienestar 

social. 

Palabras Clave: servicio comunitario, competencias 

blandas, análisis estructural. 

The current study examines how community service 

practices influence the development of non-technical 

skills among university students studying automotive 

engineering at the Salesian Polytechnic University. 

Skills such as communication, teamwork, leadership 

and empathy are essential soft skills for both 

professional and personal success. Using a three-

stage methodology that includes a literature review, 

surveys and data analysis using SPSS and AMOS 

software, questionnaires based on the Likert scale 

were designed to assess the development of these 

skills in students, in addition to collecting 23 

responses of which 12 were used to validate the 

instrument and subsequently developed the structural 

analysis. Significant improvements in soft skills 

could be observed from the results of the analysis, 

which confirms that community service is an 

effective tool for their development. The research 

emphasizes that involvement in community service 

activities is not only beneficial for students 

professional careers, but also favors their personal 

growth and has a positive impact on social welfare. 
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1. Introducción 
 

Las habilidades blandas o soft skills son 

competencias que permiten a los individuos 

interactuar de manera efectiva y armoniosa con 

otros, siendo cruciales para el éxito en el entorno 

laboral actual [1]. Podemos agregar que, las 

competencias blandas son muy importantes en la 

actualidad, dado que, las prácticas de servicio 

comunitario tienen un gran impacto en el 

desarrollo de estas competencias, no solo en 

nuestro país, sino que también en muchas partes 

del mundo como Estados Unidos, Canadá y 

Alemania [2]. A diferencia de las habilidades 

técnicas o duras, que son específicas de una tarea 

o profesión, las habilidades blandas son 

transferibles y aplicables en una variedad de 

contextos. Diversos estudios describieron de que 

estas habilidades son fundamentales para la 

adaptabilidad, rendimiento en múltiples áreas de 

la vida [3]. Además, podemos agregar que las 

competencias blandas es un término simple que se 

refiere a un conjunto de atributos personales, que 

ayuda a un individuo a convertirse en un miembro 

positivo y contribuyente de cualquier 

organización; abarcando cualidades personales 

como actitud positiva, comunicación efectiva, 

capacidad de planificación y organización, 

pensamiento crítico, trabajo en equipo y otras más 

[4]. El ser humano desde su existencia no nace 

con las habilidades blandas, sino que son modales 

adquiridos desde su infancia, en primera instancia 

los padres educan a sus hijos, después en los 

centros de estudios medios y posteriormente en la 

universidad. En la actualidad la educación ha 

evolucionado, y es necesario adquirir conciencia 

de la importancia que tienen las habilidades 

blandas, tanto en el ámbito laboral como en el 

cotidiano, por ello, es de suma importancia tener 

interés en aprender nuevas técnicas que nos 

ayuden a desarrollar valores transversales y 

alcanzar el conocimiento [5]. Estas habilidades 
marcan la diversidad que existe entre dos 

personas, disfruta de la empatía, los buenos 

modales, la capacidad de negociación, la 

colaboración, la puntualidad y la buena dosis [6] 

permitiendo apreciar nuestras propias emociones 

y expresar ideas u opiniones de manera correcta y 

elocuente, inclusive, ayuda a guiar nuestro 

pensamiento y comportamiento hacia el logro de 

metas razonables. 

Según un estudio que se realizó a los estudiantes 

universitarios de la universidad Tun Hussein Onn 

Malasia, se sugiere que las instituciones 

educativas impongan ciertas condiciones a los 

estudiantes que participan en actividades de 

servicio comunitario. Además, se recomienda que 

los profesores evalúen las siete habilidades 

interpersonales descritas por el Ministerio de 

Educación Superior (IPT). Por tal motivo se ha 

definido que las prácticas de servicio comunitario 

son actividades voluntarias destinadas a mejorar 

el bienestar de la comunidad, del mismo modo, 

que se ha identificado como una vía efectiva para 

el desarrollo de las competencias blandas [7]. A 

través de la interacción directa con diversos 

grupos y la confrontación con desafíos reales, los 

individuos pueden fortalecer habilidades críticas 

que no se adquieren fácilmente en entornos 

académicos tradicionales [8] 

De igual manera, mediante investigaciones 

reciente han demostrado que las prácticas de 

servicio comunitario pueden tener un impacto 

significativo en el desarrollo de competencias 

blandas. De hecho, un estudio de la Universidad 

de California [9] descubrió que los estudiantes 

que intervienen en programas de servicio 

comunitario muestran mejoras significativas en 

habilidades como la resolución de problemas, la 

comunicación interpersonal y la empatía [10].  

Así mismo, la experiencia de trabajar en equipo y 

liderar proyectos comunitarios fortalecen la 

competencia de liderazgo y la gestión del tiempo, 

habilidades que son altamente apreciadas en el 

mercado laborar contemporáneo [11].  

 

Por tal razón, esta investigación tiene como 

objetivo analizar como las prácticas de servicio 

comunitario son fundamentales para el desarrollo 

de competencias blandas y como estas prácticas 

impactan significativamente en dicho desarrollo. 

El propósito final es examinar y demostrar esta 

relación a través de encuestas, herramientas de 

análisis y modelos de ecuaciones estructurales. 



 

 
 

2. Estado del arte 
Estudios realizados en nuestro país, como los 

llevados a cabo por el Consejo de Educación 

Superior (CES) y reflejados en la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) de 2010, han 

subrayado la importancia de incorporar el servicio 

comunitario en la formación académica. Esta 

integración busca mejorar la calidad educativa y 

fomentar el desarrollo sostenible [12]. 

De acuerdo con un estudio que se llevó a cabo en 

la Universidad de Bengkulu en Indonesia, 

mencionan que las prácticas de servicio 

comunitario pueden mejorar las habilidades 

blandas de los futuros profesores de educación 

física, incluyendo habilidades tales como: 

habilidades de comunicación verbal y escrita, 

habilidades de enseñanza, liderazgo, trabajo en 

equipo, habilidades de resolución de problemas, 

entre otras [13], [14]. En relación con este estudio, 

podemos afirmar que la educación superior no 

solo debe centrarse en la transmisión de 

conocimiento técnicos, sino también en el cultivo 

de habilidades interpersonales que son 

fundamentales para contribuir positivamente a la 

sociedad y tener un desempeño exitoso en el 

ámbito laboral. Otro estudio realizado por Eyler y 

Giller demostró que los estudiantes que 

participaron en servicio comunitario mejoraron 

sus habilidades de comunicación y resolución de 

problemas [15].  

Por otro lado se llevó a cabo un meta-análisis que 

revelo renovaciones significativas en la empatía, 

la autoeficacia y la capacidad de trabajo en equipo 

entre los participantes en programas de servicio 

comunitario [16], mientras que Billig destaco que 

la participación en actividades también mejora la 

responsabilidad social y el sentido de ciudadanía 

en los jóvenes, lo que está directamente 

relacionado con habilidades blandas [17], 

investigaciones en contextos internacionales han 

revelado consistentemente el impacto positivo del 

servicio comunitario en el desarrollo de 
habilidades blandas, por ejemplo, estudios 

realizados en Asia y Europa han demostrado que 

tales actividades mejoran la competencia 

intercultural y la conciencia global [18], [19]. 

 

Asimismo, investigaciones realizadas en diversas 

instituciones de Rusia han demostrado el efecto 

positivo del servicio comunitario en estudiantes 

de tecnologías de la información empleando la 

metodología Scrum, se observaron mejoras en 

competencias blandas como la toma de 

decisiones, la resolución de problemas, el 

pensamiento creativo y el optimismo. Además, 

los estudiantes demostraron habilidades para 

proporcionar respuestas razonadas, oportunas y 

educadas, entre otras competencias esenciales 

[20], [21], en consonancia con esto, la universidad 

de Trujillo en Perú realizo un estudio similar que 

evidencio el desarrollo de habilidades blandas en 

los estudiantes; los resultados de este estudio 

mostraron mejoras significativas en áreas como la 

comunicación efectiva, la creatividad, la 

resolución de problemas y el trabajo en equipo, 

entre otras competencias esenciales [22], [23]. 

En otro estudio realizado en la universidad de 

Pamplona, se destacó el impacto positivo de las 

habilidades blandas en los estudiantes de 

ingeniería, la participación en el servicio 

comunitario permitió alcanzar los objetivos de 

mejorar sus competencias blandas, se observó 

avances significativos en trabajo en equipo y 

adaptabilidad. [24], [25].  

Además, las prácticas de servicio comunitario 

buscan no solo cumplir con un requisito 

académico, sino también desarrollar habilidades 

no cognitivas esenciales como la conexión. 

Habilidades vitales que formaran el carácter 

humano y profesional de las personas [26].  

 

A continuación, en la tabla 1 describimos las 

competencias blandas que impactan en la vida de 

las personas, cuando desarrollan las prácticas de 

servicio comunitario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Tabla 1 Habilidades Blandas 

Fuente: (Autores, 2024) 

Por lo tanto, según la tabla descrita de las 

competencias blandas, hemos clasificado en 

habilidades intrapersonales, interpersonales y 

cognitivas (Imagen 1) 

3. Materiales y Métodos 
 

En este apartado, se demostrará el desarrollo de 

nuestra investigación, enfocándose en la 

metodología aplicada y los materiales utilizados. 

 

3.1. Metodología  
La metodología que se implementó para esta 

investigación consta de tres etapas, la primera 

etapa, se enfoca en una investigación bibliográfica 

sobre las prácticas de servicio comunitario y las 

competencias blandas más notables. La segunda 

etapa, propone un levantamiento de información 

mediante encuestas y muestras, utilizando el 

software SPSS versión 29 y AMOS, para conocer 

el impacto que tienen las prácticas de servicio 

comunitario, en la etapa final, consiste en analizar 

con profundidad los resultados obtenidos de las 

encuestas, para examinar el impacto de las 

prácticas. 
 

 

3.2. Metodología para la adquisición de 

datos 

 
Esta investigación integra varios componentes 

fundamentales, tales como: recolección de datos, 

análisis y estadísticas. A partir de una exhaustiva 

revisión bibliográfica y especificando a 

profundidad el estado de arte, se desarrolló un 

cuestionario para la validación y recopilación de 

Competencias Blandas Referencia  

Habilidad de comunicación [27], [28] 

 

Trabajo en equipo 

 

[29], [30] 

 

Empatía 

 

[31], [32] 

 

Sensibilidad social 

 

[33], [34] 

 

Liderazgo 

 

[35], [36] 

 

Toma de decisiones 

 

[37], [38] 

 

Resolución de problemas 

 

[39], [40] 

 

Pensamiento crítico 

 

[41], [42] 

 

Gestión del tiempo 

 

[43], [44] 

 

Habilidades de enseñanza 

 

[45], [46] 

 

Adaptabilidad 

 

[47], [48] 

 

Optimismo 

 

[49], [50] 

Imagen 2 Metodología 

Fuente: (Autores, 2024) 

Imagen 1 Clasificación de las habilidades blandas 
Fuente: (Autores, 2024) 



 

 
 

datos, que sirvió de base para aplicar el modelo 

estructural SEM. 

A partir de esta investigación, se describe la 

metodología que se desarrolló para recopilar 

datos e información, suficientes para aplicar en el 

modelo estructural. Dicho cuestionario fue 

desarrollado con preguntas en función a la escala 

de Likert. 

Además, la escala de Likert cumple un patrón 

fundamental en el desarrollo de ecuaciones 

estructurales, ya que permitirá obtener una 

compresión detallada y robusta de las relaciones 

entre estas variables. Esta metodología no solo 

proporcionar información sobre si las 

competencias blandas se desarrollan, sino 

también sobre cómo se interrelacionan y que 

factores pueden influir en su desarrollo. 

Los criterios de evaluación según plantea esta 

escala, están determinada de la siguiente manera: 

Por tal razón, mediante esta metodología aplicada 

se diseñaron preguntas abiertas específicas para 

medir el impacto que tiene las prácticas de 

servicio comunitario en el desarrollo de estas 

competencias, esta encuesta fue elaborada en 

función a la escala de Likert de 5 puntos: 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en 

desacuerdo, totalmente desacuerdo. 

Las preguntas que se planteó van dirigida a los 

estudiantes de la carrera de ingeniería automotriz 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

4. Resultados y discusiones 
 

En el transcurso de esta investigación, utilizando un 

cuestionario para validar las preguntas, se recolecto 

un total de 23 respuestas, de los cuales 12 se utilizó 

para cada fase del estudio realizado. 

 

4.1 Presentación y estudio de la basa de datos  
 

Por tal razón, mediante esta metodología aplicada 

se diseñaron preguntas abiertas específicas para 

medir el impacto que tiene las prácticas de 

servicio comunitario en el desarrollo de estas 

competencias, esta encuesta fue elaborada en 

función a la escala de Likert. 

Las preguntas que se planteó van dirigida a los 

estudiantes de la carrera de ingeniería automotriz 

de la Universidad Politécnica Salesiana (tabla 2). 

 

Abreviatura Ítems 

P.1.1  ¿Usted se muestra relajado y cómodo 

al hablar en público? 

P.1.2 ¿Te das cuenta de que no prestas 

atenciones mientras conversas con los 

demás? 

P.1.3 ¿Tus palabras salen como te gustaría 

que salieran en una conversación? 

P.2.1 ¿Disfruto estar en compañía de los 

demás miembros del equipo? 

P.2.2 ¿Se me permite usar mis habilidades y 

destrezas personales únicas para el 

beneficio del equipo? 

P.2.3 ¿Crees que las reuniones del equipo 

fomentan la comunicación entre los 

miembros del equipo de diferentes 

disciplinas de trabajo? 

P.3.1 ¿Qué tan frecuentemente crees que 

demuestras empatía hacia los demás en 

tu vida diaria? 

P.3.2 ¿Qué tan efectivas crees que son tus 

habilidades empáticas para 

comprender las emociones y 

perspectivas de los demás? 

P.3.3 ¿Qué tan importante consideras la 

empatía en tus interacciones con la 

comunidad en la que rodeas 

diariamente? 

Imagen 3 Escala de Likert 

Fuente: (Autores, 2024) 



 
 

 
 

P.4.1 ¿Qué tan seguro te sientes al interpretar 

las señales sociales y emocionales de 

los demás? 

P.4.2 ¿Con qué frecuencia te preocupas por 

cómo tus acciones o palabras pueden 

afectar a los demás en situaciones 

sociales? 

P.4.3 ¿Qué tan cómodo te sientes al adaptarte 

a diferentes roles y situaciones sociales 

según sea necesario? 

P.5.1 ¿En qué medida crees que tu capacidad 

para inspirar y motivar a otros influye 

en tu desempeño como líder? 

P.5.2 ¿Cómo consideras que tu habilidad 

para tomar decisiones difíciles afecta 

tu efectividad como líder? 

P.5.3 ¿En qué medida crees que tu capacidad 

para comunicarte de manera efectiva 

con tu equipo impacta en tu habilidad 

para liderar con éxito? 

P.6.1 ¿En qué medida consideras que tu 

capacidad para evaluar diferentes 

opciones antes de tomar una decisión 

influye en la efectividad de tus 

elecciones? 

P.6.2 ¿Cómo crees que tu habilidad para 

manejar la presión y el estrés al tomar 

decisiones impacta en la calidad de tus 

elecciones? 

P.6.3 ¿En qué medida consideras que tu 

capacidad para anticipar y gestionar 

posibles riesgos al tomar decisiones 

afecta el éxito de tus resultados? 

P.7.1 ¿Hablo de los problemas con otros para 

tratar de encontrar soluciones que 

satisfagan las necesidades de todos? 

P.7.2 ¿Pienso en varias soluciones frente a 

un problema? 

P.7.3 ¿Tomo decisiones importantes para mi 

futuro sin el apoyo de otras personas? 

P.8.1 ¿Soy capaz de identificar los 

argumentos principales de un texto o 

párrafos? 

P.8.2 ¿Reflexiono críticamente sobre mis 

propias creencias y suposiciones? 

P.8.3 ¿Soy hábil integrando información de 

diversas fuentes para formar una visión 

coherente? 

P.9.1 ¿Realizo cosas positivas que me 

ayudaran en mi futuro? 

P.9.2 ¿Me concentro en completar mis 

actividades de alta prioridad antes de 

pasar a otras menos importantes? 

P.9.3 ¿Puedo gestionar eficazmente las 

interrupciones mientras estudio y 

mantenerme concentrado en mi 

trabajo? 

P.10.1 ¿Implemento estrategias innovadoras 

para fomentar el aprendizaje activo de 

las personas con las que me rodeo? 

P.10.2 ¿He adaptado mis estrategias de 

evaluación para garantizar la 

comprensión y el aprendizaje de las 

personas? 

P.10.3 ¿Fomento la participación y el 

compromiso de las personas, con el 

propósito de enseñarles algo nuevo? 

P.11.1 ¿Cómo calificarías tu capacidad para 

ajustarte a cambios inesperados en 

algún entorno laboral? 

P.11.2 ¿Cómo calificas tu experiencia de 

trabajo en equipo con diferentes estilos 

de trabajo y comunicación? 

P.11.3 ¿Qué tan seguro/a te sientes al aprender 

nuevas habilidades y adaptarte a 

nuevas tecnologías en tu entorno 

laboral? 

P.12.1 ¿Con qué frecuencia te sientes 

optimista sobre tu futuro? 

P.12.2 ¿Qué tan optimista te consideras en 

situaciones desafiantes durante tu 

participación en diferentes actividades 

de tu día a día? 

P.12.3 ¿Cómo valoras la influencia del 

optimismo en tu capacidad para 

motivar a otros y generar un impacto 

positivo en la comunidad? 
Tabla 2 Variables que componen el cuestionario. 

Fuente: (Autores, 2024). 

Una vez descritas las variables de la matriz, 

procede, el análisis descriptivo de la información 

recolectada. Es importante destacar que la 

normalidad multivariada es un requisito obligatorio 

que debe cumplir un conjunto de datos para poder 

ser utilizados en un modelo de ecuaciones 

estructurales. En este caso se evaluará la asimetría 

y curtosis para garantizar la normalidad. 

 

La tabla 3 Muestra los estadísticos descriptivos de 

las 33 variables que conforman el cuestionario. 

Además, estas variables serán las que conforman el 

modelo SEM. 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 3. Variables observadas 

Fuente: (Autores, 2024) 

Para la asimetría, los valores superiores a 3 indican 

un comportamiento muy inusual, mientras que, 

para la curtosis, los valores superiores a 21 también 

indican un comportamiento muy inusual. Para que 

los datos representen una distribución normal 

multivariable, es importante que los valores de 

asimetría se mantengan por debajo de 2 y que los 

valores de curtosis se mantengan por debajo de 7 

[51].  

Una vez analizado los valores de asimetría y 

curtosis, se procede a eliminar las variables que 

superar los límites descritos, las variables 

eliminadas son P.3.2, P.4.1 y P.11.1. 

4.2 Fiabilidad de los constructos. Alfa de 

Cronbach 

Se analizó el alfa de Cronbach para comprobar la 

fiabilidad del cuestionario y sus compuestos. El 

valor límite de este indicador es 0.6 esto se debe a 

que hay menos de 10 ítems en la construcción [52]. 

 Los resultados obtenidos de toda la encuesta se 

pueden ver a continuación: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticos 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N. de 

elementos 

0.907 0.919 33 
Tabla 4. Estadística de fiabilidad 

Fuente: (Autores, 2024) 

Los valores obtenidos de alfa de Cronbach superan 

el valor de 0.9 lo que nos indica que la correlación 

entre las variables es buena, por lo que la escala 

empleada en el cuestionario es adecuada para el 

estudio. 

En la tabla 5 se presenta como variaría el Alpha de 

Cronbach al eliminar uno de los elementos. Se 

evidencia que el valor de fiabilidad varia con los 

ítems P1.2 y P7.3., sin embargo, es necesario 

examinar si realmente mejora el ajuste de forma 

significativa y si justifica la eliminación de estos 

ítems. 

 
Tabla 5  Alpha de Cronbach si se elimina algún elemento 

Fuente: (Autores, 2024) 

 



 
 

 
 

4.3 Análisis factorial exploratorio 

 

También es necesario realizar la prueba de 

esfericidad de Bartlett, que parte de la hipótesis de 

que los ítems no están correlacionados entre sí. Esta 

prueba compara la matriz observada con una matriz 

identidad y se espera que ambas matrices sean 

significativamente diferentes. 

A continuación, se muestra la tabla 6 con los 

valores de Kaiser y esfericidad de Bartlett: 

Tabla 6 Prueba de KMO 

Fuente: (Autores, 2024) 

Interpretando estos resultados, [53] indica que 

valores superiores a 0.50 para la medida de KMO 

son aceptables y no evidencian causalidad entre los 

datos. Para nuestro estudio el índice de KMO fue 

de 0.944 

La prueba de Bartlett presenta un valor Chi-cuadro 

de 850.100 con 352 grados de libertad, y una 

significancia de 0.00. Estos resultados indican la 

existencia de correlaciones fuertes entre las 

variables lo cual justifica la viabilidad del Análisis 

Factorial Exploratorio AFE. 

 
Imagen 4  Gráfico de sedimentación 

Fuente: (Autores, 2024) 

En el análisis factorial exploratorio AFE, solo se 

seleccionaron los factores con autovalores mayores 

a 1. Un autovalor es una medida de la variabilidad 

que indica la cantidad de información explicada por 

un factor. Como se puede observar en la imagen 4, 

los autovalores correspondientes a los factores 

posteriores al 6 son inferiores a 1. Esto sugiere que 

el análisis recomienda trabajar con 6 variables 

latentes. 

4.4 Especificación del modelo 

Las variables que conforman un modelo de 

ecuaciones estructurales son: 

• Variables latentes 

• Variables observadas 

•  Erros de medida 

• Coeficientes de regresión 

• Coeficiente de covariación 

 

Para nuestra investigación se utilizó 11 variables 

latentes, las que se representan en la siguiente 

tabla: 

 

Variables Endógenas Nomenclatura 

Habilidad de comunicación (𝑃. 1.1) 

Trabajo en equipo (𝑃. 2.1) 

Empatía (𝑃. 3.1) 

Sensibilidad social (𝑃. 4.1) 

Liderazgo (𝑃. 5.1) 

Toma de decisiones (𝑃. 6.1) 

Resolución de problemas (𝑃. 7.1) 

Pensamiento critico (𝑃. 8.1) 

Gestión del tiempo (𝑃. 9.1) 

Habilidades de enseñanza (𝑃. 10.1) 

Adaptabilidad (𝑃. 11.1) 

Optimismo (𝑃. 12.1) 
Tabla 7 Identificación de variables latentes 

Fuente: (Autores, 2024) 

De la misma manera, cada variable endógena fue 

asociada con sus respectivos indicadores, así 

como con su error de medición correspondiente. 

Además, a cada variable endógena se le asignó un 

error de predicción individual. 

 

 

 

Prueba de Kaiser y esfericidad 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin .944 

Prueba de 

esfericidad 

Aprox.Chi-

cuadro 

850.100 

Gl 352 

Sig. .000 



 

 
 

Variables latentes 

endógenas 

Variables 

observadas. 

Habilidad de 

comunicación (P.1.1) 

P.1.1, P.1.2, P.1.3 

Trabajo en equipo 

(P.2.1) 

P.2.1, P.2.2, P.2.3 

Empatía (P.3.1) P.3.1, P.3.2, P.3.3 

Sensibilidad social 

(P.4.1) 

P.4.1, P.4.2, P.4.3 

Liderazgo (P.5.1) P.5.1, P.5.2, P.5.3 

Toma de decisiones 

(P.6.1) 

P.6.1, P.6.2, P.6.3 

Resolución de 

problemas (P.7.1) 

P.7.1, P.7.2, P.7.3 

Pensamiento crítico 

(P.8.1) 

P.8.1, P.8.2, P.8.3 

Gestión del tiempo 

(P.9.1) 

P.9.1, P.9.2, P.9.3 

Habilidad de 

enseñanza (P.10.1) 

P.10.1, P.10.2, P.10.3 

Adaptabilidad 

(P.11.1) 

P.11.1, P.11.2, P.11.3 

 

Optimismo (P.12.1) P.12.1, P.12.2, P.12.3 
Tabla 8 Componentes de las variables endógenas 

Fuente: (Autores, 2024) 

Para el apartado del modelo de ecuaciones 

estructurales, se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝑷𝒊 = 𝝀𝑷 ∗ 𝜼 + 𝒆 

 

Donde cada uno de los términos se interpreta de 

la siguiente manera: 

 

𝑷𝒊: Representa la variable observada o medida 

por el i-esimo individuo. Es el resultad observado 

que se intenta modelar o predecir.  

 

𝝀𝑷: Representa un coeficiente de carga factorial, 

que indica la relación entre la variable observada 

𝑃𝑖 y el factor subyacente 𝜂. En el análisis factorial, 

este coeficiente muestra cuanto la variable 𝑃𝑖 

puede ser explicado por 𝜂 

 

 𝜼: Es el factor o variable latentes. Este es un 

constructo no observado directamente pero que se 

presumen que influyen en las variables 

observadas 𝑃𝑖. En el contexto de la teoría de la 

respuesta al item (IRT), 𝜂 podía representar la 

habilidad o rasgo subyacente de los individuos. 

 

𝒆: Representa el termino de error o la variabilidad 

no explicada en 𝑷𝒊.  

Este término captura cualquier influencia 

adicional que no es explicada por el factor latente 

𝜂 

4.4.2 Identificación del modelo 

 

El software AMOS asigna automáticamente el 

valor 1 a la relación entre el error de medida y su 

indicador, y este valor también se aplica a la 

primera relación entre la variable latente exógena 

y su indicador. 

 

En este punto, para la estimación de parámetros 

en los modelos de ecuaciones estructurales 

existen diferentes métodos como: distribución 

libre asintótica, mínimos cuadrados 

generalizados, mínimos cuadrados no 

ponderados, máxima verosimilitud, entre otro, 

cada uno de ellos bajo determinados requisitos 

que se deben cumplir. El método de Máxima 

Verosimilitud es el más recomendado y eficiente 

para obtener resultados idóneos. Para poder 

utilizar este método es necesario comprobar la 

Normalidad Multivariada de los datos.  

 

Para comprobar si los datos siguen una 

distribución normal multivariada, se procedió a 

realizar un análisis de Asimetría y Curtosis a toda 

la base de datos. Para asimetría valores menores o 

iguales a 2, y para curtosis valores menores o 

iguales a 7, indican que los datos presentan un 

comportamiento semejante al normal. 

Procediendo con el análisis se obtuvo valores 

inferiores a los mencionados anteriormente, lo 

que indica que los datos están distribuidos con una 

normalidad multivariada y por ende es factible 

realizar estimación por el método de Máxima 

Verosimilitud.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Valores fijos en el modelo de ecuaciones 

estructurales 

Fuente: (Autores, 2024) 

En la imagen 5 se aprecia como la mayoría de los 

indicadores explican de forma significativa a las 

competencias, siendo más significativa la relación 

con Adaptabilidad y trabajo en equipo y la menos 

significativa sensibilidad social. 

Los parámetros para estimar incluyen las 

variaciones de las variables latentes, junto con sus 

errores y coeficientes de regresión. En total, se 

calculan 44 parámetros (P) para la estimación. 

Existen 104 covarianzas entre las variables 

observadas, lo que resulta en 256 grados de 

libertad (G). Esto establece que el modelo es 

identificable (G>0), lo que significa que el 

modelo puede ser estimado. 

En resumen, de los parámetros se observa 69 

coeficientes de regresión, de los 46 son fijos, 23 

estimados y 35 varianzas. 

 

Tabla 9 Resumen de parámetros 

Fuente: (Autores, 2024) 

 

4.4.3 Análisis y adecuación del modelo 

 

El siguiente paso consiste en evaluar al modelo 

propuesto utilizando los siguientes: índices de 

bondad de ajuste: relación entre Chi cuadro y 

grados de libertad (Cmin / DF), índice de bondad 

de ajuste (Goodness of Fit Index – GFI), índice de 

bondad de ajuste adaptado (Adjusted Goodness 

Fit Index – AGFI), erro cuadratico medio de 

aproximación (Root Mean Square Error of 

Approximation – RMSEA) 

  

Estadístico Valor  Criterio 

𝐶𝑚𝑖𝑛 53.772  

𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐷𝐹 1.45  [ 1-3] 

Probability 

level 

𝐶𝑚𝑖𝑛 

0.000   
𝐶𝑚𝑖𝑛 < 0.05 

GFI 0.269 Cercano a 1, 

idóneamente 

entre [8-9] 

AGFI 0.269 Cercano a 1, 

idóneamente 

entre [8-9] 

RMSEA 0.269  
𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴
< 0.08 

Tabla 10 Estadísticos de bondad de ajuste 

Fuente: (Autores, 2024) 

Como se puede apreciar, el radio 𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐷𝐹 

presenta un valor de 1.45, lo cual indica un buen 

ajuste de los datos. El nivel de probabilidad 𝐶𝑚𝑖𝑛 

muestra un valor de cero, lo que significa que el 

modelo es aceptable según este criterio. Aunque 

los índices GFI y AGFI están por debajo de los 

límites aceptables, el RMSEA es menor de 0.08, 

lo que sugiere un ajuste aceptable. 

De acuerdo con los índices obtenidos, el modelo 

se ajusta a los datos. Sin embargo, se podía 

mejorar el ajuste del modelo realizando 

modificaciones en su estructura.  

 

 

 

 

 

Resumen de los parámetros 

Parámetros Pesos de 

regresión  

Covarianzas Varianz

as 

Fijo 46 0 14 

Estimados 23 0 21 

Total 69 0 35 



 

 
 

5. Análisis de resultados 
 

A continuación, se muestra un análisis de los 

ítems que conforman cada variable latente: 

 

5.1 Habilidad de comunicación 
 

 
Imagen 6 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

Al analizar las variables latentes que explican las 

competencias, se puede evidenciar que la variable 

Habilidad de comunicación es la que influye con 

mayor porcentaje a las habilidades, con un valor 

de 1.00, lo que indica la importancia de la 

experiencia, seguridad y capacidad de entender 

las cosas. Así mismo la variable P.11.3 obtiene 

una carga factorial de 1.00 y la variable P.11.2 

tiene una carga factorial de 0.31. El ítem que más 

influencia tiene sobre la variable de adaptabilidad 

es el P.11.3. 

 

5.2 Trabajo en equipo 

 

 
Imagen 7 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

El trabajo en equipo también explica una gran 

proporción a las competencias, con una carga 

factorial de 0.92. Así mismo creer que las 

reuniones en equipo fomentan comunicación 

obtiene una carga factorial de 0.49, permitir usar 

mis habilidades y destrezas 0.61 y creer que las 

reuniones en equipos fomentan comunicación 

1.00. El ítem que más influye sobre la variable 

latente Habilidades es P.2.3 

 

5.3 Pensamiento Crítico 

 

 
Imagen 7 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

El pensamiento crítico influye en las 

competencias con una gran proporción su carga 

factorial es 0.89. Así mismo ser hábil integrando 

información obtiene una carga factorial de 1.00, 

ser capaz de identificar los argumentos 

principales 0.07. El ítem que mayor influencia 

tiene sobre el variable latente pensamiento crítico 

P.8.3. 

 

5.4 Habilidad de enseñanza 



 
 

 
 

 
Imagen 8 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

La habilidad de enseñanza influye en las 

competencias con una gran proporción su carga 

factorial es 0.82. Igualmente fomentar la 

participación activa obtiene una carga factorial de 

1.00, adaptar estrategias de evaluación para la 

compresión 1.12, implementar estrategias 

innovadoras para fomentar el aprendizaje 1.08. El 

ítem que mayor influencia tiene sobre la variable 

latente habilidad de enseñanza P.10.2 

 

5.5 Habilidad de Comunicación  

 
Imagen 9 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

La habilidad de comunicación influye en las 

competencias menos significativamente ya que su 

valor de carga factorial es 0.77. Al mismo tiempo 

mostrarse relajado y cómodo al hablar obtiene una 

carga factorial de 0.46, las palabras que expresan 

dices como te gustan 1. El ítem que mayor 

influencia tiene sobre la variable latente habilidad 

de comunicación P.1.3. 

 

5.6 Gestión del tiempo 

 

 
Imagen 10 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

La gestión del tiempo influye en las 

competencias, aunque no de manera significativa, 

ya que su carga factorial es 0.76. Además, poder 

gestionar eficazmente las interrupciones logra un 

valor factorial de 1.00, concentrarse en completar 

mis actividades 0.08, realizar cosas positivas que 

me ayudaran en el futuro 0.17 El ítem que mayor 

influencia tiene sobre la variable latente gestión 

del tiempo P.9.3 

 

5.7 Optimismo 

 

 
Imagen 11 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

El optimismo influye en las competencias, aunque 

no de manera significativa, ya que su carga 



 

 
 

factorial es 0.49. También, como valoro la 

influencia del optimismo en mi capacidad logra 

una carga factorial de 1.00, que tan optimista me 

considero en situaciones desafiantes 1.03, con qué 

frecuencia me siento optimista 1.01. El ítem que 

mayor influencia tiene sobre la variable latente 

gestión del tiempo P.12. 

 

5.8 Toma de decisiones  

 

 
Imagen 12 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

La toma de decisiones no influye de manera 

considerable, ya que el valor de su carga factorial 

es de 0.08. Así mismo en qué medida consideras 

que tu capacidad para anticipar y gestionar 

obtiene una carga factorial de 1.00, creer que tu 

habilidad para manejar la presión y el estrés al 

tomar decisiones 0.55, en qué medida consideras 

que tu capacidad para evaluar opciones 0.12. El 

ítem que más aporta a la variable latente toma de 

decisiones es P.6.3 

 

5.9 Sensibilidad social 

 

 
Imagen 13 Carga factorial de los componentes de la variable 

habilidad de comunicación 

Fuente: (Autores, 2024) 

La sensibilidad social resulta ser la menos 

significativa en el estudio, ya que el valor de su 

carga factorial es de 0.06, resultado ser el menor 

de todas las variables. Igualmente, como te sientes 

al adaptarte a diferentes roles obtiene una carga 

factorial de 1.00, El ítem que más aporta a la 

variable latente sensibilidad social es P.4.3 

En resumen, se obtiene un modelo de ecuaciones 

estructurales que relaciona y especifica los 

parámetros principales de las competencias y su 

incidencia en habilidades de comunicación, 

determinando que el trabajo en equipo, 

pensamiento crítico, habilidad de enseñanza, 

habilidad de comunicación, gestión del tiempo, 

optimismo, influyen de manera directa, positiva y 

significativamente sobre las competencias. Así 

mismo, la toma de decisiones y sensibilidad social 

explican las competencias, aunque en menor 

proporción. 

 

6. Conclusiones 
- Los resultados demuestran que la metodología 

utilizada en este artículo es eficaz para analizar 

el impacto de la práctica, además ha sido una 

herramienta esencial para analizar las prácticas 

de servicio comunitario y desarrollar 

habilidades cognitivas, interpersonales e 

intrapersonales. Además de que fue de gran 

ayudar recolectar información necesaria para 

realizar este artículo, así mismo se pudo 

conocer el impacto de las prácticas en los 

estudiantes. 



 
 

 
 

- El impacto de las prácticas se analizó mediante 

encuestas realizada a los estudiantes de la 

carrera de ingeniería automotriz, en general, se 

logró obtener un total de 12 encuestas, 

mediante el cual se pudo realizar el análisis 

estructural, en donde el índice Alfa de 

Cronbach de 0.9, nos indica que los ítems están 

altamente correlacionados, por lo que la escala 

utilizada es adecuada para el estudio. Con este 

parámetro, fue posible realizar el análisis 

factorial correspondiente. 

 

- Al realizar el modelo de ecuaciones 

estructurales, fue necesario realizar el análisis 

factorial exploratorio, con el fin de obtener 

variables latentes que se ajusten a las preguntas 

del cuestionario; para después validar la 

estructura con el análisis factorial 

confirmatoria. De este modo se obtuvo un 

modelo que relaciona las prácticas de servicio 

comunitario con las habilidades blandas. 

 
- El modelo de ecuaciones estructurales final 

logro índices de ajustes satisfactorios, con un 

valor de Cmin de 53.772 y una relación de 

Cmin/DF de 1.45. Además, Pvalue de 0.00 y 

valores para GFI, AGFI y RMSEA de 0.269 

respectivamente, lo que indica que el modelo y 

las relaciones propuestas se ajustan 

adecuadamente a la realidad. Así también, de 

acuerdo con el modelo, el factor habilidad de 

comunicación incide de manera positiva y 

directa sobre las competencias, teniendo como 

valores explicativos principales el trabajo en 

equipo, pensamiento crítico, habilidad de 

enseñanza, habilidad de comunicación, gestión 

del tiempo y como variables secundarias o 

menos significativas el optimismo y la 

sensibilidad social. 
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