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RESUMEN 
 
 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 

autoestima en las habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial, Pachacámac, 2023. La metodología desarrolló un enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, nivel correlacional explicativo y de corte 

transversal. La muestra no probabilística siendo 53 niños. Se hizo uso de una ficha 

de observación de autoestima del autor Venturo Ardela (2020) y una ficha de 

observación de habilidades sociales del autor Guerra y Paiva (2018) para el recojo 

de datos, los cuales fueron correctamente validados y con índice de confiabilidad 

de 0,895 para el primer instrumento y 0,927 para el segundo.  

Los resultados muestran que el 58,49% presenta una autoestima alta y el 41,51% 

una autoestima regular. En cuanto a los resultados de la variable de habilidades 

sociales muestran un 81,13% en el nivel medio, y el 18,87 % en nivel alto. La 

conclusión de la investigación indica que hubo influencia de la autoestima en las 

habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, 

Pachacámac, 2023; los resultados Chi2 = 0,003 y V Cramer = 0,406, la autoestima 

repercute en un 40.6% en el desarrollo de sus habilidades sociales. 

 

Palabras clave: Autoestima, habilidades sociales y niños de Educación Inicial. 
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ABSTRACT 
 
 
The general objective of the research was to determine the influence of self-esteem 

on social skills in boys and girls of the Initial Educational Institution, Pachacámac, 

2023. The methodology developed a quantitative approach, non-experimental 

design, explanatory and cross-sectional correlational level. The non-probabilistic 

sample being 53 children. A self-esteem observation sheet from the author Venturo 

Ardela (2020) and a social skills observation sheet from the author Guerra and Paiva 

(2018) were used to collect data, which were correctly validated and with a reliability 

index of 0.895 for the first instrument and 0.927 for the second. 

The results show that 58.49% have high self-esteem and 41.51% have regular self-

esteem. Regarding the results of the social skills variable, they show 81.13% at the 

medium level, and 18.87% at the high level. The conclusion of the research indicates 

that there was an influence of self-esteem on social skills in the boys and girls of the 

Initial Educational Institution, Pachacámac, 2023; The results Chi2 = 0.003 and V 

Cramer = 0.406, conclude that self-esteem has an impact to a certain extent on the 

development of social skills. 

 

 

Keywords: Self-esteem, social skills and Early Education children. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La autoestima es definida por diversos autores como el aprecio que tiene una 

persona por sí mismo. Así Freud (1915, citado por García 2018) mencionó que es 

el “amor propio del hombre” y este se expresa a través de pensamientos, 

sentimientos y actitudes hacia uno mismo; este conjunto de formas de expresar la 

autoestima puede ser positivas y/o negativas. En el primer caso, pueden conllevar 

a situaciones de alegría, felicidad y éxito de las personas; y, por el contrario, en el 

segundo caso penas, depresión, infelicidad y llegar hasta la muerte, es por ello 

que en la actualidad la autoestima es un tópico de interés social. 

  

En los últimos años, se han abordado estudios e investigaciones en la 

ciencia de la educación sobre los aspectos que tienen gran importancia e 

influencia en el desarrollo integral de los individuos. El aspecto del conocimiento 

siempre ha sido un factor importante; pero, en la actualidad, el aspecto emocional 

ha tenido mayor relevancia para obtener el éxito personal, familiar y social en la 

vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) realizó una investigación 

a 25 000 estudiantes sobre el tema de la autoestima, indicó que una de cada 4 

personas entre 7 y 17 años presenta una autoestima baja y asimismo presentan 

estrés ansiedad y depresión. 

 

En Ecuador, Chochos (2018) debido a la observación de limitaciones para 

la construcción del autoconcepto a causa de factores familiares y escolares, 

realizó un estudio sobre la autoestima y la educación inicial, los resultados de la 

investigación determinaron que los docentes requieren de estrategias didácticas 

y lúdicas para su aplicación con los niños, en cuanto a los progenitores menciona 

que no dedican tiempo de calidad a sus hijos y no dan muchas muestras de cariño, 

dando como resultado niños con baja autoestima que presentan diversas 

dificultades en la Institución Educación Inicial (I.E.I.). 

 

En Perú, Allcca (2021) evidenció dificultades en los niños en el aspecto 

social, ellos al no poder interactuar como lo solían hacer antes de la pandemia, 

adoptaron nuevas formas de poder comunicarse y socializar con los demás. Como 
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consecuencia, se ha observado niños que tienen dificultades para relacionarse 

con sus compañeros, se aíslan, mostrándose poco expresivos y temerosos. 

Conociendo la autoestima como componente esencial para el desarrollo integral 

de cualquier individuo, el objeto de estudio fue averiguar la relación que existe 

entre la autoestima y las Habilidades sociales (HHSS). 

 

En la Institución Educativa Inicial, ubicada en el distrito de Pachacámac, 

correspondiente a la UGEL 1 – Lima Metropolitana, se observa que los niños y 

niñas de 5 años presentan ciertas dificultades en el desarrollo social, esta 

situación se evidencia a través de diferentes actitudes y comportamientos al 

interactuar con la docente y sus pares. Por ejemplo: dificultad para integrar un 

grupo, tendencia al aislamiento, falta de empatía, dificultad para seguir diálogos 

con espontaneidad, dificultad para respetar los acuerdos, seguir indicaciones y/o 

turnos en diversas actividades. Entre las causas más importantes que originan 

problemas de habilidades sociales en niños son: trastornos de déficit de atención, 

situaciones estresantes en el hogar y baja autoestima. 

 

Considerando que la autoestima es el factor que podría tener influencia 

directa en el desarrollo de las HHSS en los niños y niñas,  se presenta el problema 

general: ¿Cuál es la influencia de la autoestima en las habilidades sociales en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023?, y 

los problemas específicos: ¿Cuál es el grado de influencia de las dimensiones 

(área personal, social, familiar y académico) en las habilidades sociales en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023? 

 

La presente investigación se justifica desde un punto teórico con los 

aportes del autor Coopersmith y el enfoque teórico de diferentes autores según 

investigaciones realizadas, para a partir de ello contribuir con las teorías y 

conceptos sobre autoestima y desarrollo socioemocional; a nivel práctico la 

información obtenida será útil para las instituciones educativas del Nivel de 

Educación Inicial (I.E.I.) mejorando la autoestima y las HHSS en los niños y niñas. 

A nivel metodológico, los instrumentos y técnicas que se utilizó en la presente 

investigación cumplen con los estándares de confiabilidad, para que la 

información del estudio sea objetiva. 
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En cuanto al objetivo general de la investigación: Determinar la influencia 

de la autoestima en las habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial, Pachacámac, 2023 y los objetivos específicos: Conocer la 

influencia de las dimensiones (área personal, social, familiar y académico) en las 

habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, 

Pachacámac, 2023. 

 

En relación a la hipótesis general se plantea que: Existe influencia de la 

autoestima en las habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial, Pachacámac, 2023 y las hipótesis específicas: Existe influencia 

de las dimensiones (área personal, social, familiar y académico) en las habilidades 

sociales en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023. 
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II.   MARCO TEÓRICO 
 
Las conclusiones de tesis en relación al presente estudio brindan información que 

sustentan la caracterización del problema abordado. (autoestima y HHSS).  En 

Perú, Venturo (2020) realizó un estudio para determinar niveles de autoestima de 

niños y niñas a los 5 años de una I.E.I. de Huánuco; en sus resultados observó un 

33% en inicio, 50% en nivel regular y un 17% en alto. Asimismo, Astete (2021) 

realizó un estudio sobre el mismo tópico con la intención de describir la autoestima 

en niños de Educación Inicial de Junín, los resultados fueron que el 75% presentó 

un nivel alto, 20% un nivel regular y en consecuencia un 5% un nivel bajo. Ambos 

llegaron a la conclusión de que los niveles de autoestima de los niños se 

concentraron en los niveles regular y alto. (Venturo y Astete). 

  

Por otro lado, Montalvo (2019) realizó una investigación con el propósito de 

determinar niveles de HHSS en los niños del II ciclo de EBR (Educación Básica 

Regular) donde el 78,3% de la muestra presentó un nivel regular, 20% un nivel bajo 

y el 1,7% un nivel alto. Los niños de 5 años presentaron niveles normales de 

desarrollo de HHSS. La capacidad de relacionarse es significativamente mayor, el 

nivel de autoafirmación del niño está en un nivel normal, mientras que el nivel de 

expresión emocional es bajo. 

  

Por su parte, Iman (2019) abordó una investigación con el propósito de 

determinar los niveles de HHSS en niños de 6° de primaria; tras la investigación, 

los resultados fueron que el 30,83% de estudiantes presenta un nivel bajo, el 

48,33% presentan un nivel medio y por consiguiente el 20,83% presentan un nivel 

alto. Asimismo, Alejo (2022) realizó una investigación con el mismo objetivo, los 

resultados obtenidos fueron que el 53% de estudiantes se encuentran en el nivel 

normal, el 33% se encuentra en un buen nivel, 10% se encuentra en un nivel bajo 

y 4% se encuentra en el nivel excelente; se concluyó que en ambas variables el 

mayor porcentaje de la muestra se centra en el nivel medio de las HHSS. 

  

Por otro lado, Espinoza (2022) realizó un estudio con el fin de determinar el 

nivel de las HHSS de los estudiantes del VII ciclo de la EBR; adolescentes de zonas 

rurales de Ancash, de zonas rurales de Amazonas y de una zona urbana de Lima, 
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los resultados fueron que el 56% de la muestra de zonas rurales y urbanas tienen 

un nivel medio, y aproximadamente la tercera parte tienen un nivel alto. La 

conclusión a la que se arribó fue que más del 50% de la muestra observada 

presenta un nivel medio en las HHSS. De la misma forma, Rivera (2019) realizó una 

investigación similar al anterior, los resultados evidencian que el 43% de los 

estudiantes de la Institución Educativa Pública (I.E.) presenta un nivel medio y 

también el 39% de estudiantes de la Institución Educativa Privada (I.E.P) se ubican 

en este nivel. 

  

Con el objetivo de determinar la relación existente entre la autoestima y las 

HHSS en niños, Vargas (2021) realizó un estudio en niños de 4 años de Loreto, los 

resultados de dicha investigación arrojaron Rho= 0,920 y p = 0,000 < 0,005 lo cual 

indicó que existía una relación significativa entre autoestima y HHSS. También, 

Villarán (2023) realizó una investigación sobre el tema con el mismo propósito en 

niños (edad: 5 años) de Trujillo. Los resultados obtenidos tras la investigación 

indican un nivel alto en ambas variables (autoestima 82,7% y HHSS 68,4%), y la 

existencia de una relación alta entre las variables estudiadas con un valor para 

Rho=0,769 y p=0,000. 

 

Asimismo, Fernández (2022) tras haber realizado un estudio con el objetivo 

de comprobar sí existe relación entre autoestima y HHSS en niños del nivel de 

Educación Inicial de Mórrope - Lambayeque, obtuvo como resultados que el grado 

de relación entre las variables es significativo con un valor de 0,776 y por tanto alto 

y positivo. El Sig. es de 0,000 indica una relación directa y significativa, es decir, 

cuanto mayor es la autoestima, mejor es el nivel de HHSS. El rango de la variable 

autoestima, la mayoría de los estudiantes se encontraban con una autoestima 

media con un 60%, seguidas de autoestima baja con un 25% y finalmente alta con 

un 15%; mientras que en la variable HHSS se observa un gran porcentaje de 

estudiantes en el nivel medio (45%), seguido de un nivel alto (30%) y un nivel bajo 

(25%), estos resultados indican dificultades en ambas variables. 

 
 

También, Quispe (2022) realizó un trabajo de investigación para establecer 

el grado de correlación entre autoestima y HHSS en niños de 5 años de Apurímac. 
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De acuerdo a sus resultados: r =0, 491, p = 0,001 llegó a la conclusión de que existe 

correlación moderada. Por su parte, Bazalar (2023) realizó un estudio en niños de 

5 años de Lima, cuyo objetivo principal coincide con el de Quispe (2022), los 

resultados obtenidos tras su investigación fue que sí existe una relación significativa 

Rho= de 0,732. Ambos estudios concluyeron que a mayor desarrollo de autoestima 

los niños podrán desarrollar sus HHSS de manera adecuada. 

  

Del mismo modo, se realizaron investigaciones en el nivel secundaria 

abordando la relación entre las variables autoestima y HHSS. Acevedo (2019) 

determinó la relación entre estas dos variables en los estudiantes de 1° - 4° grado 

del Nivel de Educación Secundaria de un colegio nacional de Lima, los resultados 

Rho 0,382 y p=0,000 <0,005 indican la existencia de una relación significativa baja 

entre las variables estudiadas. El investigador concluyó que los estudiantes, 

jóvenes y señoritas entre los 11 y 17 años de edad, presentan un nivel promedio; 

en consecuencia, se puede deducir que se encuentran dentro de parámetros 

normales. Asimismo, Mavila (2019) en su investigación sobre autoestima y las 

HHSS en estudiantes del ciclo VII del nivel Secundaria de E.B.R. de un colegio 

particular de Lima, los resultados fueron (rs = 0,873, p< 0, 05), con lo cual se 

concluyó que la relación entre dichas variables es altamente significativa. 

  

Por último, en el contexto nacional, Chuco (2023) en su estudio sobre la 

autoestima y HHSS en tiempo de post pandemia en estudiantes en edad escolar, 

teniendo como propósito conocer el nivel de relación entre las variables, obtuvo 

como resultados el 93,2 % en un nivel superior al promedio en HHSS, en cuanto a 

la autoestima el resultado 76,4 % excedió el nivel promedio. Y concluyó que sí 

existe relación directa entre autoestima y las HHSS post pandemia en estudiantes 

(sig.= 0,000 y rs= 0,700). 

  

En Ecuador, Millán (2019) ha realizado una investigación con el fin de 

analizar la autoestima y HHSS en niños de 8 a 12 años de edad. Los resultados 

fueron, 53,3 % de niños presentaron una autoestima dentro del nivel medio, el 

46,7% de niños y niñas presentaron una autoestima baja, se pudo observar un 0% 

de niños y niñas presentaron una autoestima alta. En el aspecto de la variable de 
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HHSS, se identificó el 62,2 % de niños con HHSS dentro del nivel medio, 37,8% de 

niños presentaron un bajo nivel. Se llegó a la conclusión de que la autoestima y 

HHSS se deben trabajar en las instituciones educativas para así poder evitar 

dificultades con relación a su desarrollo normal. 

  

Salambay (2019) realizó un estudio sobre la correlación que hay entre la 

autoestima y HHSS en estudiantes de 13 a 14 años de Ecuador, los resultados 

indicaron que hay una relación positiva (r= 0,413 y sig. p= 0,01), ello afirma que 

existe una relación significativa entre las variables (nivel de autoestima y el nivel de 

HHSS); también se observó que en la variable autoestima 36% se encuentran en 

el nivel alto, 53% en promedio y 11% bajo, en cuanto a la variable HHSS el 19% se 

encuentra en un nivel alto, 47% en medio y  34% en bajo. 

  

En Ecuador, Bravo et al. (2017) determinó la relación entre la autoestima y 

las HHSS en los estudiantes de segundo de bachillerato. Los resultados fueron que 

el 74% evidencia que tienen una autoestima regular, el 16% tiene una autoestima 

alta y el 10% tiene una baja autoestima. En cuanto a la variable de HHSS los 

resultados indican que el 70%, presenta HHSS media, y 20 % presenta HHSS altas 

y 10 % un nivel bajo, se concluyó que la autoestima tiene relación directa en 

desarrollo de HHSS. 

 
  

En Colombia, Campos et al. (2023) abordó una investigación siendo su 

objetivo principal analizar cómo y en qué medida la autoestima tiene relación con 

HHSS, los resultados fueron que los estudiantes presentaron un nivel medio alto de 

autoestima general y un nivel medio bajo de HHSS, con ello se pudo demostrar que 

sí guardan una relación moderada entre las variables. 

  

En Siria, Abdullah (2017) abordó un estudio con el fin de examinar la relación 

que existe entre las HHSS, la autoestima y 5 factores de la personalidad en niños. 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 225 niños. Los resultados de dicha 

investigación indicaron que si hay relación positiva y significativa entre las variables 

de estudio. 
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Con respecto a las bases teóricas que se asocian a la definición de la 

variable autoestima se revisó las bibliografías de diversos autores. Coopersmith 

(1978, como se citó en Barrón 2017) define la autoestima como la valoración que 

un ser humano generalmente realiza y mantiene en el tiempo sobre sí mismo: 

expresando aceptación o rechazo e indicando el nivel en que se considera apto, 

excepcional, exitoso y valioso. Por lo tanto, la autoestima es la autoevaluación de 

un ser humano, que se expresa en la actitud que esta muestra hacia sí mismo. 

  

Asimismo, Bonet (1997) considera la autoestima como la suma total de 

percepciones, ideas, emociones y conductas de una persona, dirigidas hacia sí 

misma, su estilo de vida, su comportamiento, sus características físicas y su 

personalidad. En resumen, es aprecio y aceptación que siente de sí mismo. 

 

La autoestima, bajo el enfoque Humanista: la teoría de Maslow (1954) quien 

planteó la teoría sobre la jerarquía de las necesidades básicas de toda persona, 

indicando que sí se logra satisfacer las necesidades básicas, se desarrollan nuevas 

necesidades en los niveles superiores lo que conlleva al pleno desarrollo de la 

persona (autorrealización). En la misma línea, Rogers (1989), considera que para 

llegar a la autorrealización es necesario que haya congruencia sobre su “yo ideal” 

con el comportamiento que presenta.  También hace hincapié que el autodesprecio 

es la principal causa de problemas de las personas, haciendo que se sientan 

indignas ante los demás. Asimismo, expresó que para lograr un adecuado nivel de 

autoestima las personas deben cumplir ciertos estándares de la sociedad. 

Posteriormente, Branden (1995) indica que la autoestima es elemental para el 

óptimo desarrollo de la persona, y que a su vez influyen en su comportamiento y 

responsabilidad, porque ello forma parte de construcción de la autoconfianza y 

respeto que se tiene a sí misma. 

  

Bajo el enfoque conductual, la teoría de Coopersmith (1981) afirma que la 

imagen personal de un individuo se basa en 4 criterios: La significación que hace 

referencia al nivel de aceptación que sienten de parte de sus amistades o personas 

allegadas; competencia como la capacidad que tiene toda persona para realizar 

actividades; virtud, se refiere a los valores que tiene uno; y el poder que hace 
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referencia al grado en que uno influye en la vida de los demás y viceversa. Bajo el 

enfoque sociocultural, la teoría de Rosenberg (1965) considera que la autoestima 

es una actitud, que se puede dar de manera positiva como negativa, asimismo 

menciona que la autoestima está relacionada con la familia, con sus pares y el 

medio en el que se desenvuelve. 

  

Respecto a las dimensiones que se analizaron sobre la variable autoestima 

se tomó como referencia a Coopersmith (1976, como se citó por Villanueva 2018) 

menciona que los individuos tienen diferentes formas y niveles de percepción a sí 

mismas, así como presentan diferencias en la forma en que se acercan y responden 

a los factores del entorno. En consecuencia, la autoestima está representada por 

cuatro áreas dimensionales caracterizadas por su amplitud y magnitud. 

  

El primer dominio, relacionado al área personal de la autoestima, comprende 

la valoración que un individuo hace y suele mantener sobre sí mismo, en relación a 

su imagen física y características personales, asumiendo sus capacidades, su 

desempeño en esta área, su valor y orgullo personal. Todo ello implica 

implícitamente la autovaloración del individuo expresada en la forma de actuar 

frente a sí mismo. (Villanueva, 2018). Con respecto a esta dimensión, Coopersmith 

(1990) mencionó que un individuo con un nivel alto de autoestima tiene una 

valoración positiva sobre sí misma y presenta aspiraciones, muestra confianza, 

como también hace praxis de sus habilidades. En el caso de tener un nivel bajo de 

autoestima manifestará inseguridad y se le dificultará enfrentar retos o actividades 

nuevas. 

 

 El segundo dominio, está relacionado al área social de la autoestima, 

comprende la evaluación que uno mismo hace sobre sus interacciones con las 

personas de su entorno, considerando sus capacidades, productividad, valor de sí 

mismo, también implica que exprese juicios personales hacia su persona. En esta 

dimensión, Coopersmith (1990) sostuvo que las personas con una autoestima 

social en un nivel alto, presentan altas capacidades de relacionarse con los demás. 

Por otro lado, en un nivel bajo, las personas presentan dificultad en establecer lazos 

de amistad y afecto, necesitan y esperan la aprobación y aceptación de los demás. 
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El tercer dominio, hace referencia al área familiar de la autoestima, radica en 

la autoevaluación que un individuo realiza y regularmente mantiene en el tiempo, 

está relacionada con las interacciones que realiza con los integrantes de su grupo 

familiar, lo que implica también la valoración de sus capacidades, desempeño, el 

valor y orgullo que siente por sí mismo, lo que involucra una evaluación personal 

expresada en el proceder hacia uno mismo. En este dominio, Coopersmith (1990) 

expresó que las personas con alta autoestima familiar, son independientes, siguen 

normas que existen en familia; practican valores, cumple y respeta los roles de cada 

integrante de su familia. Por el contrario, cuando presentan un nivel bajo, las 

personas se muestran inseguras de su actuar, presentando posibles cuadros 

depresivos, emociones negativas, irritabilidad lo cual afecta considerablemente las 

relaciones interpersonales a nivel familiar. 

  

El cuarto dominio, está relacionado al área académica de la autoestima y 

comprende la valoración que un mismo realiza y sostiene en el tiempo sobre su 

desempeño en un ámbito académico, considerando sus capacidades, rendimiento, 

valor y dignidad, que a su vez se relaciona con su propia valoración personal. En la 

dimensión del área académica Coopersmith (1990) expresó que las personas con 

alta autoestima académica, se muestran responsables en el cumplimiento de sus 

deberes escolares con una buena actitud, ya sea en trabajos grupales o 

individuales; además no tiende al conformismo. Por el contrario, una persona con 

baja autoestima es irresponsable en el cumplimiento de sus deberes grupales e 

individuales, no sigue indicaciones y siente inseguridad en sus capacidades y 

habilidades. 

 

En suma, la persona evalúa continuamente las interacciones que tiene 

consigo mismo y con el medio en el que se desenvuelve, monitoreando 

constantemente cómo le afecta, luego, según el grado de satisfacción que le 

produce, procede a adoptar una actitud hacia sí mismo. En otras palabras, según 

su relación en las áreas ya mencionadas, sus actitudes mutuas también lo serán. 

  

En cuanto los niveles de la variable autoestima que se analizaron se tomó 

como referencia: Según el psicólogo humanista Coopersmith, mencionado por 
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Méndez (2001), existen diferentes niveles de autoestima, esta afirmación se basa 

en que cada persona responde de manera diferente ante situaciones análogas; es 

decir, cada persona presenta características singulares que expresan su 

autoestima de forma diferente a los demás. Coopersmith caracterizó a las personas 

según posean una autoestima alta, media y baja. 

  

Las personas que tienen autoestima alta tienen la capacidad de expresarse 

asertivamente, con éxito académico y social, confiadas en las percepciones de sus 

capacidades, habilidades, destrezas, talentos personales, y consideran que el éxito 

es siempre alcanzable. Piensan que su desempeño es de calidad y tienen altas 

expectativas para su desempeño futuro, son creativas, se respetan a sí mismas, 

sienten orgullo por su persona, y persiguen metas alcanzables (Méndez, 2001). 

  

Coopersmith, también caracterizó a las personas que tienen una autoestima 

media, considerando que son abiertas, dependientes de la aprobación y 

reconocimiento de la sociedad, con tendencia a realizar numerosas afirmaciones 

positivas hacia sí mismas, tienen expectativas y competencias más moderadas que 

el nivel anterior (Coopersmith 1967, citado por Trujillo, 2020). 

  

Las personas con baja autoestima se muestran aburridas, deprimidas, 

retraídas, considerarse poco atractivas, no tienen la capacidad de expresar y 

defender su propia persona, no se sienten capaces de vencer sus dificultades, 

tienen temor frente a los demás, presentan una actitud dañina hacia sí mismas, no 

encuentran en su interior las herramientas para hacer frente a situaciones contrarias 

y son sensibles a las críticas (Coopersmith, 1967). 

 

 En cuanto a la autoestima, en la primera etapa de la vida (infancia) Venturo 

(2020) manifiestan que es un proceso evolutivo, puesto que se da de manera 

progresiva, se detalla de la siguiente manera: Los infantes de 0-1 año establecen 

su primer vínculo con su madre recibiendo atención y contacto afectivo por medio 

de la alimentación, en esta primera etapa las respuestas emocionales se amplían, 

sintiendo dolor, pena y alegría. Los infantes de 1 a 2 años son egocéntricos, porque 

ellos reclaman atención, son sensibles al clima afectivo que se da en la familia, si 
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el clima familiar es de armonía repercute en la seguridad, autoconfianza en su 

mamá, papá y hacia su entorno, es así que se va formando las bases de la 

personalidad del infante. 

  

Los infantes de 2 a 3 años imitan los comportamientos de sus padres, es por 

ello que los padres deben mostrar un modelo adecuado a sus hijos, los niños 

comenzarán a identificarse como niños o niñas, incorporando comportamientos y 

roles sociales que la sociedad otorga según su sexo. Los infantes de 3 a 6 años, en 

esta etapa se debe fortalecer la autoestima, porque el niño está pendiente de lo que 

se diga de él. (bueno y malo). En un inicio tiende a rechazar todo comentario que 

se le hace con el fin de proteger su autonomía, posteriormente comienza a mostrar 

interés por sus pares, dando inicio a la cooperación social, es allí donde al infante 

se le da responsabilidades sencillas. 

  

Los infantes de 6 a 10 años se concentran en sí mismos, su YO se afirma, 

comienzan a criticar las acciones incorrectas de sus padres, amigos, en esta etapa 

son extrovertidos se valoran tal como son, asimismo es la etapa en la que las 

relaciones en grupo tienen mayor importancia (Venturo, 2020). 

  

Por otra parte, Coopersmith (1995), describe las etapas de la formación la 

autoestima, la primera etapa inicia a los 6 meses, es en esa edad cuando empieza 

a construir un concepto sobre sí mismo, por medio de la exploración de su cuerpo, 

asimismo de las exploraciones que hace de su entorno, como también de las 

personas que forman parte de su día a día, además en el proceso de aprendizaje, 

el individuo reafirma su propio concepto, distingue su nombre frente a otros y 

reaccionan cuando se le nombra; en la segunda etapa, la cual comprende de los 3 

hasta los 5 años, en estas edades el niño es egocéntrico, solo piensa en el mismo 

y en que se cubra sus necesidades e intereses, es porque en ese rango de edades 

se construye el concepto de posesión y/o pertenencia en relación a la autoestima. 

  

La autoestima es muy importante porque influye en la forma de ser, de dar 

sentido a la autovaloración personal. En consecuencia, esta afecta la forma en que 

una persona existe y actúa en su medio, así como también en sus relaciones 

interpersonales (Bonet,1997). 
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De acuerdo al párrafo anterior, la autoestima es importante porque influye 

significativamente en el aprendizaje, Ausubel (1976, citado por Alcántara 2005), 

considera que la adquisición de nuevos conocimientos pende de las actitudes 

básicas, que el estudiante, adopta ante ellos; es decir, de estás estriba que exista 

una red interna que beneficie u obstaculice la integración de nuevas estructuras 

mentales en el estudiante, así también la generación de una mayor capacidad de 

concentración y atención, diversas investigaciones y experiencias de educadores 

corroboran que el desempeño académico depende en gran medida de la 

autoestima del educando; así se observan niños y adolescentes, con nivel bajo de 

autoestima, decepcionados y con impotencia ante los estudios; por el contrario, los 

estudiantes con autoestima positiva o alta tienen un buen desempeño académico. 

  

Por otro lado, Alcántara (2005) considera que la importancia de la autoestima 

radica que esta permite la superación de dificultades personales, las personas con 

autoestima sienten y tienen la capacidad de afrontar los fracasos, traspiés, golpes, 

decepciones, contrariedades, entre otros, que se les anteponen a lo largo de su 

vida; dado que disponen de la fuerza necesaria para enfrentarlos y superarlos. Por 

otro lado, las personas que carecen de autoestima se paralizan, deprimen y 

quiebran ante las situaciones que obstaculizan sus objetivos. 

 

Asimismo, Branden (2009) hace hincapié sobre la importancia de la 

autoestima indicando que apoya la creatividad, puesto el mundo actual sufre de 

acelerados y constantes cambios, en este contexto, las personas creativas son 

altamente valoradas. Las personas creativas son aquellas que confían en sí 

mismas, en su singularidad y sus capacidades. Todas las facetas creativas exigen 

una autovaloración positiva y su práctica en la vida. Además, expresa que la 

autoestima determina la autonomía personal; como se ha mencionado 

anteriormente, el mundo se encuentra en constante mutación, por lo que se 

requiere personas autónomas, autosuficientes, que se autoaceptan, con seguridad 

en sí mismas y determinación, de tal forma que puedan desenvolverse óptimamente 

en su contexto. 
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Finalmente, la autoestima hace posible las relaciones sociales saludables; la 

autovaloración positiva, expresada en el respeto y aprecio hacia sí misma, permite 

relacionarse con los demás de forma adecuada (Branden, 2009). Porque la persona 

con autoestima demuestra estima y valora a los demás e infunde un autoconcepto 

positivo, actuando como un modelo de autoconfianza, suscitando en los que lo 

rodean, confianza y esperanza en sus propias capacidades. La autoestima da 

garantía de la proyección futura de la persona; aquella que tiene autoestima positiva 

es consciente de sus capacidades, cualidades y potencialidades, lo que le permite 

planear su futuro, autoimponiéndose aspiraciones y expectativas acerca de su vida; 

además, se siente capaz de perseguir metas superiores, originando en su interior 

la esperanza y fortaleza para alcanzarlas (Branden, 2009). 

  

Las HHSS permiten a las personas tener un adecuado desarrollo personal y 

social.  Debido a la complejidad del concepto existen diversas teorías y definiciones. 

Con respecto a las bases teóricas sobre la definición de la variable HHSS se 

revisaron las bibliografías de diversos autores. 

  

Para Goldstein (1989, como se citó en Ibarra, 2020), las HHSS son la suma 

de capacidades y habilidades que son observables en el actuar en sociedad, 

permitiendo una interacción social sana y también supone la capacidad de 

resolución de conflictos tanto de tipo interpersonal como socioemocional. 

 

Por su parte, Monjas (2020, como se citó en Herrero, 2021) considera que 

las HHSS son conductas indispensables para interacción adecuada en sociedad, 

por ejemplo: casa, escuela, con los amigos, entre otros. Estas habilidades sociales 

forman parte del desarrollo de nuestra autonomía personal. 

 
  

Por otro lado, Caballo (2005, como se citó en Betina et al., 2011) sostiene 

que las HHSS son el conjunto de comportamientos que permiten a las personas a 

desenvolverse manifestando sus ideas, emociones y sentimientos de manera 

adecuada tanto individualmente o en grupo. Asimismo, hacen posible la resolución 

de conflictos futuros, porque mantienen el respeto y el control de su conducta. 

También, las HHSS involucran el poder relacionarse con los demás, también 
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exploran normas y reglas de socialización; y la comprensión de emociones y 

sentimientos de los demás. 

  

En conclusión, las HHSS son un conjunto de capacidades y/o habilidades 

requeridas para relacionarse unos con otros de forma saludable, lo que permite vivir 

en armonía y respeto. Estas habilidades se observan en el entorno en el que se 

desenvuelve una persona, lo que posibilita una sana convivencia en la que expresa 

opiniones y sentimientos y mostrando una actitud positiva. Practicar estas 

habilidades ayuda a mejorar las relaciones sociales y también ayuda a resolver 

futuros conflictos. 

  

Las HHSS presentan las siguientes características: Escuchar, capacidad de 

prestar atención a lo que sé oye; saludar, presentarse y despedirse, haciendo uso 

de normas de cortesía; Iniciar, mantener y finalizar una conversación, empleando 

ilación y coherencia en un diálogo; hacer y rechazar peticiones, capacidad de elegir 

y fundamentar su decisión; expresar y defender las opiniones; cooperar y compartir; 

solucionar conflictos (Ortego et al., 2011). Asimismo, Monjas (2002, como se citó 

por Betina et al., 2011) precisa las siguientes particularidades de las HHSS: es 

consecuencia de las experiencias vividas de las personas; están relacionadas a los 

pensamientos y sentimientos; están asociadas al aspecto interpersonal; son 

conductas que se producen cuando se interactúa con los demás. 

  

Las características de las personas que presentan HHSS en los niveles bajo, 

medio y alto, según Ortega (2018): En el nivel bajo, las personas se caracterizan 

por tener dificultades en las relacionarse con los demás, puesto que carecen de 

pautas para su interacción, asimismo no fijan su mirada al conversar con los demás, 

su tono de voz tiende a ser bajo de lo normal, mostrando timidez. En nivel medio 

de HHSS, las personas presentan habilidades limitadas, pueden tener ideas muy 

buenas pero su actuar puede dificultar al intentar hacer amistades, en ocasiones no 

logran manejar la ira de manera adecuada y en el nivel alto de HHSS expresan sus 

ideas con facilidad y espontaneidad, muestran agradecimiento cuando le recibe 

ayuda, asi como tambien saluda y se despide en voz alta, tienen la facilidad de 

iniciar una conversación y poder continuarla sin ningún inconveniente, en todo 

momento se sienten seguros de sí mismos. 
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En conclusión, las HHSS son producto de experiencias obtenidas a lo largo 

de la vida, y están asociadas a la interacción con las demás personas y algunas de 

las características son el saber escuchar, el uso de normas de cortesía como 

saludar y despedirse, iniciar, mantener un diálogo, asimismo expresar ideas, 

defendiendo su posición y manera de pensar mostrando respeto, la cooperación 

así como el compartir es importante para el buen desarrollo de la persona, a su vez 

posibilita la interacción con los demás y resolución de conflictos. 

  

El psiquiatra Goldstein (1989, como se citó en Rodriguez, 2021) propone 

dividir las habilidades, por su tipología, en 6 grupos y cada uno con sus respectivas 

características. Grupo I: Primeras habilidades sociales, también conocidas como 

básicas, son las que permiten que una persona tenga un desarrollo social 

elemental; hacen referencia a las mínimas acciones de cortesía aceptados por la 

sociedad, también a las destrezas básicas para comunicarse con los demás, 

estableciendo vínculos afectivos interpersonales, estas habilidades involucran 

identificar y expresar intereses individuales, asimismo el demostrar agradecimiento. 

 

Grupo II: Habilidades avanzadas, son destrezas que involucran una 

interacción social teniendo en cuenta patrones o normas de comportamiento, hacen 

referencia a acciones como pedir ayuda a los demás, capacidad de integrarse a un 

grupo y también pedir disculpas si es necesario. Grupo III: Habilidades conexas con 

los sentimientos: Son habilidades relativas a las emociones y demostraciones de 

cariño que se muestran en situaciones diarias, para el desarrollo de estas 

habilidades es necesario que las personas comprendan y reconozcan y puedan 

expresar sus emociones y reconocer las emociones de los demás. 

 

  Grupo IV: Habilidades opuestas a la agresión, conocidas también como 

destrezas de interacción social que implican acciones como cooperar en 

situaciones, ayudar y compartir, asimismo defender sus derechos ante alguna 

situación negativa, y contar con la capacidad de resolver conflictos. Grupo V. 

Habilidades para encarar el estrés, hace referencia a la manera de cómo las 

personas pueden enfrentar de manera adecuada una situación de conflicto o 

injusticia. Grupo VI: Habilidades de programación: Metas determinadas, resolución 

de problemas y para la toma de decisiones. 
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En conclusión, la clasificación establecida por el autor Goldstein está 

compuesta por grupos de acuerdo a las habilidades y sus conductas, que cada uno 

es evaluado con la escala de frecuencia. En la presente investigación se abordará 

las habilidades de acuerdo a la edad de la atención al Nivel de Educación Inicial. 

  

Para Santos et al. (1999, como se citó por Ortego, 2011) las HHSS son 

conductas aprendidas, son un componente fundamental en el día a día de los seres 

humanos para poder interactuar con los demás y son necesarias para poder 

alcanzar una meta.  Por ende, la falta de estas habilidades puede llegar a afectar a 

una persona de diversas formas, por ejemplo, en el rendimiento escolar es inferior 

al de las personas que no han desarrollado sus capacidades sociales y como 

consecuencias pueden acarrear problemas psicológicos a largo plazo, presentando 

aislamiento, ansiedad, inseguridad y baja autoestima. 

 

Por otro lado, Pereira (2019) considera que las HHSS son de gran 

trascendencia para la formación de la personalidad. Por ello, es sumamente 

importante desarrollar una conducta adecuada para lograr relaciones 

interpersonales sanas, las cuales llegarán a formar parte de su manera de ser. 

 

En conclusión, las HHSS son imprescindibles en una persona, porque 

favorece en las relaciones interpersonales en cada ámbito en el que la persona se 

desenvuelve por ejemplo en la escuela, la familia, entre otros. El adecuado 

desarrollo de las HHSS indica la buena formación de la personalidad; por el 

contrario, el no desarrollar las HHSS podrían presentarse problemas como 

inseguridad en sí mismo, mostrando así una baja autoestima. 

  

Las HHSS en la escuela, según Monjas (1992) hace hincapié que es 

necesario que en las I.E. se consideren el desarrollo de múltiples actividades con 

el fin de fortalecer las HHSS, es por ello que se implementa en la malla curricular 

en las instituciones de formación. Asimismo, la ausencia de la praxis de las mismas 

conlleva a presentar dificultades en la escuela. 
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Las HHSS en el campo de Educación Infantil, según Delgado (2020) el 

desarrollo de las mismas se adquiere por medio de juegos que realiza en su 

entorno, asimismo en los lazos afectivos que construye con los demás, como 

también en la manera de manifestar su emociones y sentimientos; algunas de las 

características de las habilidades básicas son: Compartir juegos y pedir prestado 

juguetes a sus pares, tener conductas de cooperación al integrarse a juegos en 

grupo; dando inicio a interactuar y desarrollar lazos de amistad con sus pares como 

por ejemplo saludar, despedirse, hablar con los demás, pedir favores y de la misma 

manera  brindar apoyo a los demás; también a la edad de 3 años los niños 

desarrollan conciencia  de sus emociones  (quejas, críticas, vergüenza, entre otros) 

y formulan preguntas básicas y tienen la capacidad de responder preguntas. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo, enfoque y diseño de investigación 
 

Tipo de investigación 
 

La presente investigación es de tipo básica, se utilizará el método hipotético 

deductivo, Según Bernal (2010), indica que es un método utilizado para formular y 

probar las teorías, basándose en la generación de hipótesis como explicaciones 

preliminares y luego someter las hipótesis a pruebas por medio de una medición 

numérica para evaluar su validez. 

 

El enfoque de la presente investigación es enfoque cuantitativo, Rojas (2011) 

menciona es un enfoque que busca comprender fenómenos que se dan entre sí, 

este enfoque es objetivo puesto que se mide de manera numérica. 

 

Diseño de investigación 
 

Para Hernández et al. (2014) quienes mencionan que el presente diseño de 

estudio no hay intervención alguna frente a las variables. El diseño de la 

investigación es no experimental, los resultados podrán comprobar y medir la 

correlacional causal existente entre ambas variables. 

 

3.2. Variables y operacionalización 
 

Variable 1: Autoestima 
 
Definición conceptual:  

 

Coopersmith en 1967 consideró que la autoestima es la valoración que un 

ser humano generalmente realiza y mantiene en el tiempo sobre sí misma: 

expresando aceptación o rechazo e indicando el nivel en que la persona se 

considera apto, excepcional, exitosa y valiosa. Por lo tanto, la autoestima es la 

autoevaluación de una persona, que se expresa en la actitud que esta muestra 

hacia su persona. (Crozier, 2001). 
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Definición operacional: 

 

La variable de autoestima se medirá bajo las dimensiones de las áreas 

personal, social, familiar y académica. Para lo cual se consideró llevar a cabo una 

ficha de observación con 20 ítems de la autora Venturo (2020). 

 

Variable 2: Habilidades sociales 
 
Definición conceptual:  

 

Goldstein (1989, citado por Ibarra, 2020) expone que las HH.SS. son la suma 

de capacidades y habilidades que permiten la interacción social sana y también 

supone la capacidad para resolver conflictos tanto de tipo interpersonal como 

socioemocional. 

 

Definición operacional 

 

La variable de HHSS se medirá bajo la dimensión saludar, iniciar una 

conversación, mantener una conversación, preguntar, dar las gracias y presentarse 

y presentar a otros. Para lo cual se consideró llevar a cabo una ficha de observación 

con 30 ítems de las autoras Guerra et al. (2018). 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

3.3.1. Población 
 

Población, muestra y muestreo. Para Carrasco (2013) la población es el 

conjunto de personas con características comunes. La población en investigación 

realizada estuvo conformada por todos los niños y niñas de 5 años que 

pertenecen a una I.E.I. del distrito de Pachacámac, que en total fueron 60 niños 

y niñas. 

 

Criterio de Inclusión: Todos los niños y niñas de 5 años de la I.E.I del Distrito de 

Pachacámac. 
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3.2.2. Muestra 
 

Para Carrasco (2013) la muestra es un subconjunto de la población. Es el 

subconjunto con el cual se desarrolló la presente investigación. El cálculo de la 

muestra se obtuvo a través del aplicativo QuestionPro de la web, el cual 

determinó el tamaño de la muestra siendo 53 niños y niñas. (El cual se visualizará 

en anexos) 

 

3.2.3. Muestreo 
 

Según Carrasco (2013) es aquella técnica que se utiliza para elegir una 

población estadísticamente. En la presente investigación se utilizó el muestreo no 

probabilístico (por conveniencia). 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 
 

En la presente investigación se hizo uso de la técnica de la observación, 

se aplicó el instrumento de ficha de observación dirigido a medir el nivel de 

autoestima de niños y niñas. Asimismo, se consideró emplear una ficha de 

observación para medir el nivel de HH.SS. de niños y niñas. 

Tabla 1  

Instrumentos de recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Autoestima Observación Ficha de observación 

Habilidades sociales 

 

Validez de instrumentos 

     Los instrumentos fueron validados por los investigadores que realizaron 

estudios similares en un rango de 5 y 6 años. En la variable de autoestima por la 

autora Venturo (2020) y en cuanto a la variable de habilidades por Guerra et al. 

(2018). 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

Se aplicó la prueba piloto al grupo para obtener la confiabilidad del instrumento a 

través del coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Tabla 2   

Fiabilidad de instrumentos 

   

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla de ajuste de modelo, los instrumentos empleados para 

recoger datos sobre las variables Autoestima y HHSS, son adecuadas para el 

presente estudio, puesto que el estadístico Alfa de Cronbach para cada instrumento 

es mayor a 0,80 indicando que la consistencia interna de los instrumentos es buena 

según las recomendaciones de George et al. (2003). 

 
 

3.5. Procedimientos 
 

Una vez concluida la parte del diseño del proyecto, se procedió a solicitar 

la autorización a la I.E.I. para la aplicación del proyecto, posteriormente se 

coordinó con las docentes de las aulas de 5 años y auxiliares para pedir el apoyo 

correspondiente y luego se procedió a aplicar los instrumentos a los niños y niñas; 

y así se obtuvo los datos requeridos para su posterior codificación. 

 

3.6. Método de análisis de datos  
 

3.6.1. Análisis descriptivo 

En la investigación, una vez recopilados los datos, estos se organizaron en 

tablas y gráficos estadísticos con el apoyo del paquete estadístico SPSS  25 

(plataforma de software estadístico) y el programa Excel. En base a los resultados 

obtenidos, se elaboró la interpretación del comportamiento de las variables 

estudiadas.  Según Hernández (2012), el análisis descriptivo consiste en formarse 

una idea del comportamiento de la(s) variable(s) a través de un resumen de datos 

(tablas de frecuencias), gráficos y/o medidas, con el fin de describir con mayor 

precisión el comportamiento de las variables de estudio. 

 

     Variables Alfa de Cronbach         N° de elementos 

Autoestima ,895 20 

Habilidades sociales ,927 30 
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3.6.2. Análisis inferencial  

 

Para la presente investigación se realizó un contraste de hipótesis, ya que 

se requería corroborar una hipótesis (afirmación) sobre una determinada población. 

De acuerdo con Hernández (2012), la estadística inferencial permite, con base a 

los resultados obtenidos de la muestra, tomar decisiones con relación a toda la 

población. Además, una de las técnicas que emplea este análisis es el contraste de 

hipótesis que consiste en establecer una hipótesis sobre la población, se 

experimenta en la muestra y se decide si los resultados obtenidos de la muestra 

apoyan la hipótesis inicial.  

 

     En la investigación presentada, se estudió la influencia entre dos 

variables cualitativas o categóricas, por lo cual se empleó tablas de contingencia y 

la medida de influencia Chi2. Este último, es un estadístico que permite contrastar 

la hipótesis de que dos variables son independientes. Por ello, si la sig. asintótica 

bilateral del estadístico de Chi2 es menor a 0,005 se afirma que las variables no 

son independientes. 

 

Para reforzar el análisis inferencial, también se obtuvo el resultado de V de 

Cramer, el cual es una medida estadística de apoyo para la prueba Chi2, con él se 

mide la fuerza de influencia entre dos campos categóricos. Sus valores oscilan 

entre 0 y 1: si resulta 0 no existe influencia, si es menor o igual a 0,2 la influencia 

es débil, si el resultado es mayor a 0,2 y menor o igual a 0,6, existe una influencia 

moderada y si es mayor a 0,6 existe una influencia fuerte entre las variables. 

 

3.7. Aspecto ético 

El presente trabajo de investigación deberá ser aprobado por el comité de 

ética de la universidad César Vallejo, para que sea aplicado bajo los principios 

bioéticos. Se respetará la confiabilidad de los participantes de la tesis, asimismo se 

respetarán los derechos de autor haciendo uso de las normas APA.  
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IV.  RESULTADOS  
 

4.1. Análisis descriptivo  
 

Figura 1  

Frecuencias de autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1, se observa que ninguno de los niños y niñas de 5 años de una I.E.I. 

de Pachacámac presenta un nivel bajo de autoestima, además más de la mitad de 

estos presenta una autoestima alta (58,49%) evidenciando seguridad en sí mismo 

en los diferentes entornos en los que se desenvuelve; también se integra con 

facilidad en juegos y trabajos en equipo; asimismo, acepta sus características 

individuales al sentirse importantes, competentes y felices con los resultados de sus 

esfuerzos. El 41,51% restante evidencia una autoestima regular, los niños en este 

nivel presentan cierto grado de confianza en sí mismo que depende de la 

aprobación de los demás, y como de las situaciones que enfrenta, ya que, al 

presentarse una situación difícil, tienden a comportarse como niños con autoestima 

baja.  
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Figura 2  

Frecuencias de las áreas de la autoestima 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2, se observa que en las cuatro áreas de la autoestima (personal, social, 

familiar y académica) un niño se encuentra en el nivel bajo, mientras que en el nivel 

regular de todas las áreas prevalecen más del 50%, los niños en este nivel tienden 

a mostrarse simpáticos ante otros dependiendo de la aprobación observada, se 

desenvuelve con facilidad en entornos donde es reconocido, realiza algunas 

actividades con su familia y en el plano académico participa de las actividades 

escolares regularmente; y los niños y niñas restantes se encuentran en un nivel 

alto, ellos presentan competencias superiores que el nivel anterior.  
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Figura 3  

Frecuencias de habilidades sociales 

 

 

En la figura 3, ningún niño o niña se encuentra en el nivel bajo en sus HHSS, 

mientras que un porcentaje altamente significativo del 81,13% se encuentra en el 

nivel medio, y el 18,87 % restante se encuentra en nivel alto.  Los niños con niveles 

altos en HHSS expresan con desenvoltura sus ideas, son agradecidos, saludan y 

se despiden en voz alta, inician y mantienen conversaciones ya que se sienten 

seguros de su forma de ser.  Y aquellos en el nivel medio sus habilidades son 

limitadas, pueden tener buenas ideas, pero no suelen manejar adecuadamente 

emociones negativas, lo que complica las relaciones interpersonales. 

 
 

4.2. Análisis inferencial  
 

Contraste de hipótesis general  

 

H0: No existe influencia de la autoestima en las habilidades sociales en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023. 

 

Ha: Existe influencia de la autoestima en las habilidades sociales en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023. 
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Tabla 3   

Prueba de Chi2 para hipótesis general 

 

                Valor 

                          

df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,747a 1 ,003 

Corrección de continuidad 6,767 1 ,009 

Razón de verosimilitud 12,350 1 ,000 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal 8,582 1 ,003 

N de casos válidos 53   

 

                        

Valor 

       

Significación       

aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,406 ,003 

V de Cramer ,406 ,003 

N de casos válidos 53  

 

El nivel de sig. 0,003 y el resultado de V de Cramer 0,406 permite rechazar la H0, 

por lo tanto, la variable autoestima influye en las HHSS en un 40,6% en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial de Pachacámac, 2023. 

 

Contraste de hipótesis específicas 

H0: No existe influencia del área personal en las habilidades sociales en los niños 

y niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023. 

H1: Existe influencia del área personal en las habilidades sociales en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023. 

H0: No existe influencia del área social en las habilidades sociales en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023. 

H2: Existe influencia del área social en las habilidades sociales en los niños y niñas 

de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023. 

H0: No existe influencia del área familiar en las habilidades sociales en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023.  
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H3: Existe influencia del área familiar en las habilidades sociales en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023.  

H0: No existe influencia del área académica en las habilidades sociales en los niños 

y niñas de la I.E.I., Pachacámac, 2023. 

H4: Existe influencia del área académica en las habilidades sociales en los niños y 

niñas de la I.E.I., Pachacámac, 2023. 

 

Tabla 4   

Pruebas de hipótesis específicas 

   

Habilidades 

sociales -

Autoestima: 

Personal 

Habilidades 

sociales -

Autoestima: 

Social 

Habilidades 

sociales -

Autoestima: 

Familiar 

Habilidades 

sociales -

Autoestima: 

Académica 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

18,782 2 ,000 ,001 ,000 ,000 

Razón de 

verosimilitud 

22,271 2 ,000 ,003 ,000 ,001 

Asociación 

lineal por 

lineal 

17,192 1 ,000 ,001 ,000 ,000 

N de casos 

válidos 

53 

 
Hipótesis 

específica 1 

Hipótesis 

específica 2 

Hipótesis 

específica 3 

Hipótesis 

específica 4 

Nominal 

por 

Nominal 

Phi ,595 ,453 ,572 ,491 

V de Cramer ,595 ,453 ,572 ,491 

N de casos válidos 53 53 53 53 

 

Los niveles de sig., en las áreas personal, social, familiar y académica de la variable 

autoestima, son menores a 0,005 y permiten rechazar las H0; por lo tanto, las áreas 

de la autoestima y las HHSS no son independientes. Asimismo, el resultado de V 

Cramer indica que existe una influencia de aproximadamente el 50% entre las áreas 

de la autoestima y las HHSS (área personal 59,5%, área social 45,3%, área familiar 

57,2% y área académica 49,1%. 
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V. DISCUSIÓN 
 

De acuerdo al objetivo general, determinar la influencia de la autoestima en las 

HHSS en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, Pachacámac, 2023; el 

resultado del nivel de sig. de la prueba de Chi2 de 0,003 y el resultado de V Cramer 

indica que existe una influencia media y/o moderada (0,406) de la autoestima en 

las HHSS. Este resultado coincide con los hallado por Salambay (2019) con una 

correlación positiva moderada (r de 0,413); por otro lado, Fernández (2022) halló 

una relación alta y positiva (0,776); asimismo, Bazalar et al. (2023) con un 

rho=0,732 entre las variables autoestima y HHSS. 

  

La presente investigación denota que más de la mitad de los niños y niñas 

de 5 años de una I.E.I. de Pachacámac presenta una autoestima alta (58,49%) y el 

porcentaje restante evidencia una autoestima regular. Con resultados similares, 

Astete (2021) describió la autoestima en niños de I.E.I., indicando que los niveles 

que más predominan son alto y regular (75% y 20% respectivamente). Mientras que 

Millán (2019) halló 53,3 % en el nivel medio, y el grupo de niños entre 8 a 12 años 

restante, en el nivel bajo. Uno de los factores que diferencian a Millán (2019) con 

respecto a los anteriores es la edad de la muestra. 

 

En cuanto a las HHSS se observó que el 81,13% se encuentra en el nivel 

medio, y el resto en nivel alto. Estos resultados se asemejan a los de Montalvo 

(2019), quien realizó un estudio determinando niveles de HHSS en los niños de 

EBR (Educación Inicial) donde el 78,3% de la muestra presentó un nivel regular. 

Por su parte Pilco et al. (2019) encontró que el 62,2% en el nivel medio, el resto en 

nivel alto en una muestra de niños de I.E.I. Según estos datos, se afirma que la 

gran mayoría de niños se concentran en el nivel medio/regular. 

 

En tanto, para Bonet (1997), la autoestima influye en la forma en que una 

persona existe y actúa en su medio, así como también en sus relaciones 

interpersonales. Por otro lado, Betina et al. (2011) sostienen que las HHSS son el 

conjunto de conductas que permiten a las personas a desenvolverse manifestando 

sus ideas y sentimientos de manera adecuada tanto individualmente o en grupo. 
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En relación al objetivo específico 1, conocer la influencia del área personal 

en las habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, 

Pachacámac, 2023; los resultados obtenidos de Chi2 de 0,000 y V Cramer 0,595 

indican que existe una influencia media y/o moderada del área personal de la 

autoestima en las HHSS. Coincide con Acevedo (2018), quien indica que existe una 

correlación positiva moderada (Rho=0,415 y p=0,000). Por otro lado, Mavila (2019), 

observó entre sus resultados que ambas variables se relacionan significativamente 

(Rho= 0,759 y p= 0,000); estos dos últimos, a pesar, de que sus estudios fueron en 

un grupo etario diferente al de la presente investigación obtuvieron resultados 

similares. 

 

La presente investigación muestra que, en el área personal de la autoestima, 

más de la mitad de los niños observados se ubica en el nivel regular y un porcentaje 

significativo del 39,62% se encuentran en el nivel alto. Estos resultados tienen cierta 

semejanza con los de Venturo (2020), quien observó que el 44% se ubicó en un 

nivel regular y el 39% de su muestra presentó un nivel bajo; sin embargo, los 

resultados de la presente investigación difieren con los de Vargas (2021), quien 

observó que aproximadamente el 60% de su muestra se ubica en el nivel bajo. 

Estas dos últimas investigaciones se realizaron con una muestra similar con 

relación a la edad, pero en contextos diferentes el primero en Huánuco y el segundo 

en Loreto. 

 

El área personal de la autoestima según Villanueva (2018) comprende la 

valoración que se tiene sobre sí mismo, en relación a su imagen física y 

características personales, proyectando seguridad y confianza en sí mismo lo que 

lo conlleva a establecer relaciones interpersonales sanas; por el contrario, una 

persona con un nivel bajo de autoestima en esta área es insegura y la incertidumbre 

la embarga al enfrentar retos. 

 

Con respecto al objetivo específico 2, conocer la influencia del área social en 

las habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, 

Pachacámac, 2023; los resultados Chi2 de 0,001 y V Cramer 0,453 indican que 

existe una influencia media y/o moderada. Asimismo, Bazalar et. al. (2023) señala 
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una correlación significativa alta por el valor de Rho=0,617, de la dimensión social 

de la autoestima en las HHSS.   Del mismo modo, Mavila (2019), también observó 

entre sus resultados que el aspecto social de la variable autoestima y la variable 

HHSS guardan una relación significativa alta y directamente proporcional (Rho 

Spearman 0,756 y p= 0,000). Por otro lado, Acevedo (2018), indica que existe una 

correlación positiva muy baja (Rho =0,121 y p= 0,031) entre las variables 

mencionadas. 

 

La presente investigación muestra que, en el área social de la autoestima, 

más del 50% de la muestra (56,60%) se ubica en el nivel regular. Con resultados 

similares, Venturo (2020) halló que el 44% de su muestra se ubicaba en un nivel 

regular. Por el contrario, los resultados de Vargas (2021), arrojan que el 71,4% 

obtuvo niveles bajos. 

 

De acuerdo a Coopersmith (1976), un nivel alto en el área social de la 

autoestima comprende una mayor capacidad de relación y aceptación social. Por 

otro lado, un nivel bajo indica dificultades en acercamientos afectuosos y la espera 

constante de aprobación en los diferentes espacios de desenvolvimiento social 

(casa, escuela, con amigos, entre otros). 

 

En cuanto al objetivo específico 3, conocer la influencia del área familiar en 

las habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, 

Pachacámac, 2023; el nivel de sig. de la prueba de Chi2 de 0,000 y el resultado de 

V Cramer indica que existe una influencia media y/o moderada (0,572). En ese 

sentido, Mavila (2019), observó una relación significativa alta y directamente 

proporcional (Rho = 0, 627 y p= 0,000). Por otro lado, Acevedo (2018) indica que 

existe una correlación baja (Rho =0, 225 y p= 0,000) entre las variables de estudio. 

 

Para Villanueva (2018) el área familiar de la autoestima radica en la 

autoevaluación de las interacciones que un individuo realiza con los integrantes de 

su grupo familiar. Según Feldman (2005) es imprescindible que la familia se 

involucre en el desarrollo adecuado de la autoestima de su hijo. Por ende, el vínculo 

del niño con su familia fomentará la resolución de conflictos de manera positiva, el 
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seguir reglas o pautas que ayuden a la buena comunicación y autorregulación de 

actitudes, lo cual permite la interacción social familiar sana. 

 

La presente investigación muestra que, en el área familiar de la autoestima, 

más del 50% de la muestra está en el nivel regular. Se observan resultados 

similares con Vargas (2021), donde el 42,9% de la muestra se encuentra en el 

mismo nivel. Y estos difieren de los datos analizados por Venturo (2020), los cuales 

indican que cerca del 50% se ubica en el nivel bajo. Un niño con autoestima alta, 

según Coopersmith (1990), desarrolla independencia al sentirse miembro 

importante de la familia, respeta, apoya, demuestra afecto y comprende a los 

miembros de su grupo familiar; mientras que un niño con niveles bajos muestra 

signos de inseguridad, impaciencia, depresión e irritabilidad lo cual causa un efecto 

negativo en las relaciones interpersonales a nivel familiar. 

 

En relación con el objetivo específico 4, conocer la influencia del área 

académica en las habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución, 

Pachacámac, 2023; las pruebas Chi2 de 0,000 y V Cramer muestran una influencia 

media y/o moderada (0,491) del área académica de la autoestima en las HHSS. 

Asimismo, Bazalar et. al. (2023) señala una correlación significativa moderada por 

el valor de Rho=0,569. Mavila (2019), también observó entre sus resultados que el 

área académica de la variable autoestima y la variable HHSSS guardan una 

relación significativa alta (Rho=0,788 y p= 0,000). Por otro lado, Acevedo (2018), 

indica que existe correlación positiva baja (Rho=0,308 y p= 0,000) entre las 

variables en mención. 

 

La presente investigación muestra que, en el área académica de la 

autoestima, aproximadamente la muestra se ubica en el nivel regular y el resto en 

el nivel alto. En su estudio, Quispe (2022) encontró resultados similares, en nivel 

medio 55,56%, en el nivel alto 42,22%. De igual manera que Astete (2021), 35% 

medianamente alto y 45,0% en nivel alto. Los resultados difieren en cierta medida 

con los encontrados por Venturo (2020), 44% de la muestra de su estudio presentan 

un bajo nivel de autoestima en el área académica; el 39% nivel regular; y el 

porcentaje restante en nivel alto. Los investigadores mencionados realizaron sus 

estudios en niños de Educación Inicial. 
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De acuerdo con Coopersmith (1990) un estudiante con un nivel alto de 

autoestima realiza sus deberes académicos con una actitud adecuada de forma 

individual o grupal y muestra altas expectativas de su propio desempeño. Y por el 

contrario un estudiante con nivel bajo de autoestima tiende a ser irresponsable en 

sus actividades escolares, no realiza trabajos de manera grupal ni individual, no 

sigue indicaciones y es conformista.  Así Aron et. al. (2012), una autoestima positiva 

solidifica los vínculos entre pares mejorando el clima social escolar. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 
Primera:         

En la presente tesis, se logró determinar la influencia de la autoestima en las 

habilidades sociales en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, 

Pachacámac, 2023; ya que los resultados de Chi2 = 0,003 y el resultado de V 

Cramer = 0,406, concluyendo que la autoestima de un niño repercute en cierta 

medida en el desarrollo de sus HHSS. 

  

Segunda:       

Según el objetivo específico 1, los resultados de Chi2 = 0,000 y el resultado de V 

Cramer = 0,595 indican que el área personal de la autoestima y la variable HHSS 

tienen una influencia media y/o moderada en la segunda. Por tanto, se puede decir 

que el área personal el cual engloba aspectos como intereses personales, toma de 

decisiones, seguridad en sí mismo y valía sobre su persona, influye 

moderadamente en sus HHSS. 

  

Tercera:         

Según el objetivo específico 2, los resultados de Chi2 = 0,001 y V Cramer = 0,453 

indican que el área social de la autoestima y la variable HHSS tienen una influencia 

media y/o moderada en la segunda. Por tanto, se puede decir que el área social de 

la autoestima de un niño(a), el cual engloba aspectos como integración con pares 

en diversas actividades, aceptación y reconocimiento de sus pares, influyen 

medianamente en sus HHSS. 

  

Cuarta:           

Según el objetivo específico 3, los resultados de Chi2 = 0,000 y V Cramer = 0,572 

indican que el área familiar de la autoestima y la variable HHSS tienen una 

influencia media y/o moderada en la segunda. Por tanto, se puede decir que el área 

familiar de la autoestima de un niño(a), el cual engloba aspectos como demostrar 

confianza y afecto para con su familia, y compartir actividades con ellos, influyen 

significativamente en sus habilidades sociales. 
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Quinta:           

Según el objetivo específico 4, los resultados de Chi2 = 0,000 y V Cramer = 0, 491 

indican que el área académica de la autoestima y la variable HHSS tienen una 

influencia media y/o moderada sobre la segunda. Por tanto, se puede decir que el 

área académica de la autoestima de un niño(a), el cual engloba aspectos como 

motivación y participación en las diversas actividades escolares, influyen 

significativamente en sus habilidades sociales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Primera: Un gran porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel regular en la 

variable autoestima, por ello, se sugiere a los docentes crear y aplicar estrategias 

innovadoras con el fin de fortalecer la autoestima y por ende observar mejoras 

significativas en sus HHSS. 

 

Segunda: En el área personal de la autoestima más de la mitad de la muestra se 

ubica en los niveles bajo y regular, por lo que se recomienda a los docentes 

planificar y aplicar actividades que sean del interés del niño, propiciar un clima 

escolar armonioso donde el niño se sienta seguro, importante y competente. 

  

Tercera: En el área social de la autoestima, más de la mitad de la muestra tienen 

un nivel regular por lo que se sugiere a los docentes y padres de familia que realicen 

actividades que fomenten el desarrollo social de los niños, ello permitirá mejorar su 

desenvolvimiento en sociedad, demostrando su capacidad de convivir 

armoniosamente. 

  

Cuarta: En el área familiar de la autoestima más de la mitad de los niños tienen un 

nivel regular, por ello se recomienda a los docentes que planifique escuela para 

padres abordando temas relacionados con la importancia del rol de padres de 

familia en la formación de la autoestima y HHSS de sus hijos, con el propósito 

brindar pautas sobre el tema a los padres de familia. 

  

Quinta: En el área académica de la autoestima, más de la mitad de la muestra se 

ubica en el nivel regular, por ello se recomienda a los docentes plantear actividades 

dentro o como fuera de la I.E., con el fin de fortalecer su seguridad en sí mismo y 

desarrollar sus HHSS. 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
 

Variable Independiente: Autoestima 
 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACION

AL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

NIVEL 
RANGO 

INSTRUMENTO 

   
AUTOESTIMA 

 
. 

 
 

 

Coopersmith en 
1967 consideró 
que la 
autoestima es la 
valoración que 
un ser humano 
generalmente 
realiza y 
mantiene en el 
tiempo sobre sí 
misma: 
expresando 
aceptación o 
rechazo e 
indicando el 
nivel en que la 
persona se 
considera apto, 
excepcional, 
exitosa y 
valiosa. Por lo 
tanto, la 

 
 

Variable de 
autoestima 
se medirá 
bajo la 
dimensión 
personal, 
social, 
familiar y 
académica. 
Para lo cual 
se 
consideró 
llevar a 
cabo una 
ficha de 
observación 
con 20 
ítems de la 
autora 
Venturo 

Área 
personal 

● Intereses y 
toma de 
decisiones. 

● El estudiante se 
involucra por las 
cosas que le 
interesa o 
preocupa.  

● El estudiante 
toma decisiones 
sin dificultad 
alguna.  

● El estudiante se 
muestra 
simpático ante 
los demás.  

● El estudiante se 
muestra seguro 
ante los demás.  

● El estudiante se 
siente 
importante y 
competente 
frente a los 
demás. 

Nunca  
(0 punto) 

A veces (1 
punto) 

Siempre (2 
puntos) 

 
Bajo 

 [0-16> 
Regular  
[16-28> 

Alto  
[28-40] 

Ficha de 
observación de 
autoestima es 

politómica: 
nunca, a veces 

y siempre 



  

autoestima es la 
autoevaluación 
de una persona, 
que se expresa 
en la actitud que 
esta muestra 
hacia su 
persona. 
(Crozier, 2001). 

 

(2020). 

Área  
social 

● Se integra 
con 
facilidad al 
grupo. 

● El estudiante es 
una persona 
muy divertida. 

● El estudiante es 
conocido por 
todos los niños 
y niñas de su 
edad. 

● El estudiante 
ayuda a sus 
compañeros 
cuando lo 
necesitan. 

● El estudiante 
juega con todos 
sus 
compañeros sin 
reparo alguno. 

● El estudiante se 
integra con 
facilidad en una 
actividad 
grupal. 

Área 
familiar 

● Interacción 
con la 
familia 

● El estudiante se 
despide de su 
familiar al 
momento de 
ingresar al aula. 

● El estudiante le 
dice a su 
familiar que lo 



  

quiere. 
● El estudiante 

recibe apoyo de 
su familiar 
dentro o fuera 
del aula. 

● El estudiante 
juega con su 
familiar dentro o 
fuera del aula. 

● El estudiante 
busca la unión 
dentro del aula 
ante un 
conflicto. 

 

Área  
académica 

● Participació
n y 
responsabili
dad  

● El estudiante 
habla con 
facilidad frente a 
la clase. 

● El estudiante se 
alegra cuando 
lo llaman para la 
pizarra. 

● El estudiante 
realiza sus 
trabajos 
escolares de 
principio a fin. 

● El estudiante es 
proclive de 
trabajar en 

 

 



  

equipo en clase. 
● El estudiante se 

siente bien por 
las notas que 
obtiene. 



  

Variable Dependiente: Habilidades sociales 
 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUA

L 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

DIMENSION

ES 

INDICADOR

ES 
ÍTEMS ESCALA 

NIVEL 

RANGO 

    

INSTRUMEN

TO 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Goldstein 
(1989) citado 

por (Ibarra 
Santacruz, 

2020) expone 
que las 

HH.SS. son la 
suma de 

capacidades y 
habilidades 

que permiten 
la interacción 
social sana y 

también 
supone la 
capacidad 

para resolver 
conflictos tanto 

de tipo 
interpersonal 

como 
socioemociona

l. 
 
 

La variable 
de 

habilidades 
sociales se 
medirá bajo 
la dimensión 

saludar, 
iniciar una 

conversación, 
mantener una 
conversación, 

preguntar, 
dar las 

gracias y 
presentarse y 
presentar a 

otros. Para lo 
cual se 

consideró 
llevar a cabo 
una ficha de 
observación 
con 30 ítems 

de las 
autoras 

    Saludar 
 

Saluda al 
ingresar a 
un 
ambiente. 

● Saluda a todos 
sin distinción 
alguna. 

● Se despide al 
salir. 

● Utiliza el saludo 
de acuerdo al 
tiempo (mañana, 
tarde, noche) 

● Saluda al 
ingresar a un 
ambiente o lugar.  

● Responde con 
afecto cuando le 
saludan. 

Siempre 

(2) 

A veces 

(1) 

Nunca 

 (0) 

ALTA 

De 50 a 60 

MEDIA  

De 25 a 49 

BAJA  

De 0 a 24 

Ficha de 

observación 

de 

habilidades 

sociales de 

Goldstein, es 

politómica: 

Sí, No y A 

veces. 
Iniciar una 

conversació
n 

Inicia, 
mantiene y 
finaliza una 
conversació
n con sus 
compañeros
. 

● Se presenta a los 
demás diciendo 
su nombre. 

● Tiene facilidad 
para iniciar una 
conversación. 

● Se expresa en 
forma adecuada 
ante los demás. 

● Vocaliza bien las 



  

 Guerra y 
Paiva (2018). 

 

palabras al iniciar 
una 
conversación. 

● Trata temas 
propios de su 
vivencia 

       Mantener 
una 

conversació
n 

Escuchar 
atentamente 
a las 
personas 
que le 
hablan. 

● Responde 
adecuadamente 
cuando otro niño 
le conversa. 

● Expresa lo que le 
gusta, lo que 
piense y desea 
respetando a los 
demás. 

● Da negativas de 
forma adecuada 
(cuando otro niño 
le pide hacer algo 
que no considera 
correcto, se 
niega de modo 
apropiado). 

● Tiene facilidad 
para mantener 
una conversación 
agradable. 

● Cuando conversa 
espera su turno 
para hablar. 



  

      Preguntar 

 Formula 
preguntas 
referida a 
las 
actividades 
grupales. 

● Hace preguntas 
con facilidad 

● Pregunta 
siempre cuando 
no entiende algo. 

● Formula 
preguntas sin 
temor. 

● Formula 
preguntas de 
acuerdo al 
contexto de la 
conversación. 

● Queda satisfecho 
a la respuesta 
generada por su 
pregunta. 

      Dar gracias 
 

Hace 
cumplido 
a sus 
compañeros 
cuando 
tiene 
motivos. 

● Agradece en 
forma 
espontánea. 

● Propicia el 
agradecimiento 
en sus 
compañeros. 

● Expresa gratitud 
por favores 
recibidos. 

● Permite que los 
demás sepan 
agradecer sus 
favores. 



  

● Responde con 
gestos de 
gratitud. 

Presentarse 
y presentar 

a 
otros 

Se presenta 
y presenta a 
otras 
personas 
en la 
asamblea. 

● Se presenta de 
forma adecuada 
ante sus 
compañeros de 
aula. 

● Utiliza la 
presentación en 
trabajos de 
exposición. 

● Presenta a sus 
compañeros 
utilizando un 
buen 
vocabulario. 

● Ayudas a los 
demás que se 
conozcan entre 
sí. 

● Se presenta con 
facilidad cuando 
conoce a un 
compañero. 

 



  

 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos  

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA AUTOESTIMA 

Observadora………………………….…..………………. Fecha:   … /…/…… 

Circunstancias en que fue observado (a)………………………………………… 
 

Objetivo: Conocer los niveles de autoestima en todas sus dimensiones en los niños 

y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial, del distrito de 

Pachacámac, 2023. 

Valoración: Nunca (N) = 0 - A veces (AV) = 1 – Siempre (S) = 2 

 

Nº 

 

ÍTEMS 

  ESCALA DE 
  VALORACIÓN 

N AV S 

ÁREA PERSONAL 

01 El estudiante se involucra por las cosas que le interesa o preocupa.    

02 El estudiante toma decisiones sin dificultad alguna.    

03 El estudiante se muestra simpático ante los demás.    

04 El estudiante se muestra seguro ante los demás.    

05 El estudiante se siente importante y competente frente a los demás.    

ÁREA SOCIAL 

06 El estudiante es una persona muy divertida.    

07 El estudiante es conocido por todos los niños y niñas de su edad.    

08 El estudiante ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan.    

09 El estudiante juega con todos sus compañeros sin reparo alguno.    

10 El estudiante se integra con facilidad en una actividad grupal.    

ÁREA FAMILIAR 

11 El estudiante se despide de su familiar al momento de ingresar al aula.    

12 El estudiante le dice a su familiar que lo quiere.    

13 El estudiante recibe apoyo de su familiar dentro o fuera del aula.    

14 El estudiante juega con su familiar dentro o fuera del aula.    

15 El estudiante busca la unión dentro del aula ante un conflicto.    

ÁREA ACÁDEMICA 

16 El estudiante habla con facilidad frente a la clase.    

17 El estudiante se alegra cuando lo llaman para la pizarra.    

18 El estudiante realiza sus trabajos escolares de principio a fin.    

19 El estudiante es proclive de trabajar en equipo en clase.    

20 El estudiante se siente bien por las notas que obtiene.    

 SUBTOTAL    

TOTAL  

 

 

 



  

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Nombres Y Apellidos:……………………………………….……………… 
1.2. Edad:…………….Aula:……………………… Fecha:…………………… 

 

II. OBJETIVO: 

Conocer el nivel de desarrollo de las Habilidades Sociales Básicas en los niños 
y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial, del distrito de 
Pachacámac, 2023. 
 

III. ÍTEM: 
 

N° ITEMS NUNCA A VECES SIEMPRE 

INICIAR UNA CONVERSACIÓN 

01 Se presenta a los demás diciendo su nombre.    

02 Tiene facilidad para iniciar una conversación.    

03 Se expresa en forma adecuada ante los demás.    

04 
Vocaliza bien las palabras al iniciar una 
conversación. 

   

05 Trata temas propios de su vivencia.    

MANTENER UNA CONVERSACIÓN 

06 
Responde adecuadamente cuando otro niño le 
conversa. 

   

07 
Expresa lo que le gusta, lo que piense y desea 
respetando a los demás. 

   

 
08 

Da negativas de forma adecuada (cuando otro 
niño le pide hacer algo que no considera correcto, 
se niega de modo apropiado). 

   

09 
Tiene facilidad para mantener una conversación 
agradable. 

   

10 Cuando conversa espera su turno para hablar.    

PREGUNTAR 

11 Hace preguntas con facilidad    

12 Pregunta siempre cuando no entiende algo. 
   

13 Formula preguntas sin temor.    

14 
Formula preguntas de acuerdo al contexto de la 
conversación. 

   

 



  

15 
Queda satisfecho a la respuesta generada por su 
pregunta. 

   

DAR GRACIAS 

16 Agradece en forma espontánea.    

17 Propicia el agradecimiento en sus compañeros.    

18 Expresa gratitud por favores recibidos.    

19 
Permite que los demás sepan agradecer sus 
favores. 

   

20 Responde con gestos de gratitud.    

PRESENTARSE Y PRESENTAR A OTROS 

21 
Se presenta de forma adecuada ante sus 
compañeros de aula. 

   

22 Utiliza la presentación en trabajos de exposición.    

23 
Presenta a sus compañeros utilizando un buen 
vocabulario. 

   

24 Ayudas a los demás que se conozcan entre sí.    

25 
Se presenta con facilidad cuando conoce a un 
compañero. 

   

SALUDAR 

26 Saluda a todos sin distinción alguna.    

27 Se despide al salir.    

28 
Utiliza el saludo de acuerdo al tiempo (mañana, 
tarde, noche) 

   

29 Saluda al ingresar a un ambiente o lugar.    

30 Responde con afecto cuando le saludan.    

 

 

*LEYENDA: NUNCA = 0; A VECES = 1; SIEMPRE = 2 

 

 



 

Instrumento para la variable Autoestima 

Test de autoestima 

Autor: Stanley Copersmith  

Adecuación: Rosaura Venturo Ardela  

Dirigido: A los niños y niñas de 5 años  

Propósito: Conocer los niveles de autoestima en niños. 

Forma de administración: Individual.  

Número de ítems: 20. 

Escala de valoración: (Nunca: 0, A veces: 1; Siempre: 2) 

 

ESCALA DE DOMINIO DE AUTESTIMA PUNTAJE DIRECTO 

ALTA De 28 a 40 

REGULAR De 16 a 27 

BAJA De 0 a 15 

 

          BAREMO DE EQUIVALENCIAS POR DIMENSIÓN Y CATEGORÍA 

 

ESCALA DE DOMINIO DE AUTOESTIMA PUNTAJE DIRECTO 

ALTA De 8 a 10 

REGULAR De 4 a 7 

BAJA De 0 a 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrumento para la variable Habilidades sociales 

Test de habilidades sociales de Goldstein 

Autor: Arnold Goldstein 

Adecuación: Guerra y Paiva (2018). 

Dirigido: A los niños y niñas de 5 años. 

Propósito: Medir el nivel de habilidades sociales en niños. 

Forma de administración: Individual.  

Número de ítems: 30  

Escala de valoración: (Nunca: 0, A veces: 1; Siempre: 2) 

 

ESCALA DE DOMINIO DE  

   HABILIDADES SOCIALES 

PUNTAJE DIRECTO 

ALTA De 50 a 60 

MEDIA De 25 a 49 

BAJA De 0 a 24 

 

 

ESCALA DE DOMINIO DE 

HABILIDADES SOCIALES 

PUNTAJE DIRECTO 

ALTA De 8 a 10 

MEDIA De 4 a 7 

BAJA De 0 a 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3: Consentimiento informado  

 

 

 

 



 

Anexo 4: Resultado de similitud del programa Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Calculadora de muestra/ Question Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Tablas de frecuencias  

 

Tabla 5 

Frecuencias de autoestima 

Niveles de autoestima Frecuencia Porcentaje 

Bajo  0 0.00 

Regular  22 41.51 

Alto  31 58.49 

 Total 53 100.00 

 

Tabla 6 

Frecuencias de las áreas de la autoestima 

  

Niveles  

Área 

 personal 

Área 

 social 

Área 

 familiar 

Área 

 académica 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 1 1.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Regular 31 58.49 30 56.60 31 58.49 27 50.94 

Alto 21 39.62 23 43.40 22 41.51 26 49.06 

  53 100.00 53 100.00 53 100.00 53 100.00 

 

Tabla 7 

 

Frecuencias de habilidades sociales 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Baja 0 0.00 

Media 43 81.13 

Alta 10 18.87 

 Total  53 100.00 

 

 

 

 

 

 

 


