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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre Autoestima y 

socialización en niños de la Institución Educativa 1144, Cunchiyacu-2022, cuya 

hipótesis general fue: la autoestima se relaciona significativamente positiva con la 

socialización en niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022. 

La investigación fue de tipo básica, diseño no experimental, correlacional. El trabajo 

fue desarrollado en una población de 20 niños de nivel inicial, las variables fueron 

medidas a través de la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario validado 

mediante el coeficiente de alfa de Cronbach de 0.71 para autoestima y 0.75 para 

socialización. Los resultados indican que, la autoestima se relaciona de manera 

significativa con la socialización en los niños de la Institución Educativa 1144 

Cunchiyacu, Tabalosos-2022, con el coeficiente de correlación de Rho Spearman valor 

de 0,688 siendo esto una correlación positiva considerable y un nivel de significancia 

de (p=0,001< 0,01). Concluyendo que, existe relación directa, considerable y 

significativa entre la autoestima y la socialización en los niños de la Institución 

Educativa, en tanto, a mayor autoestima se mejorará la socialización de los niños.  

Palabras clave: autoestima, socialización, estudiante. 
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Abstract 

The present research had the objective of analyzing the relationship between self-

esteem and socialization in children of the Educational Institution 1144, Cunchiyacu-

2022, whose general hypothesis was, self-esteem is significantly positively related to 

socialization in children of the Educational Institution 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-

2022. The research was of basic type, non-experimental, correlational design. The 

work was developed in a population of 20 children of initial level, the variables were 

measured through the survey technique and its instrument the questionnaire validated 

by means of Cronbach's alpha coefficient of 0.71 for self-esteem and 0.75 for 

socialization. The results indicate that, self-esteem is significantly related to 

socialization in the children of the Educational Institution 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-

2022, with the Rho Spearman correlation coefficient value of 0.688 being this a 

considerable positive correlation and a significance level of (p=0.001< 0.01), 

Concluding.  There is a direct, considerable and significant relationship between self-

esteem and socialization in the children of the Educational Institution; therefore, the 

higher the self-esteem, the better the socialization of the children.  

Keywords: self-esteem, socialization, student.
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I. INTRODUCCIÓN

La autoestima ha sido estudiada como uno de los indicadores importantes de la

salud mental. Se refiere a una valoración de las fuertes implicaciones

emocionales que una persona atribuye a una explicación de sus características.

Es un constructo de interés clínico por su asociación con diversas condiciones

como la relación interpersonal, el rendimiento académico y el bienestar general

en la niñez y la edad adulta. La usencia de autoestima, se asocia con depresión,

trastornos alimentarios, trastornos de personalidad, ansiedad y fobia social

(León & Lacunza, 2020). Esto muchas veces se traduce en abandono de la

etapa escolar, en lo que refiere en Latinoamérica la deserción estudiantil

muestra los valores para el caso de Argentina y México cerca del 50%, para el

caso de chileno oscila alrededor de un 30%. (Zandomeni et al., 2016)

Por otro lado, para los niños, la baja autoestima es depresión, tristeza,

impulsividad, celos, desacuerdo emocional, problemas escolares, conductas

peligrosas, conductas adictivas (p. ej., autoestima inflada, agresividad y

violencia a la vez) (Herrera et al., 2018). A nivel mundial, existen diferencias

muy marcadas, en países más desarrollados, con mejores sistemas educativos,

mejor calidad de vida, entonces los niños y niñas van ganando autoestima,

socialización al nivel deseado y óptimo. Mientras que los países más

vulnerables no tienen acceso a todos los beneficios dentro de la educación,

demostrando bajos niveles de autoestima y socialización (Castillo, 2020). Al

considerar que la inclusión social es una necesidad humana básica, tiene

sentido que la autoestima se alimente de la retroalimentación social y la

sensación de ser querido por los demás. Esto es particularmente cierto con

respecto a los niños, cuando los compañeros se vuelven cada vez más

importantes. (Lüdtke et al., 2018)

En el ámbito peruano vale mencionar la Ley General de Educación (Ley N°.

28044, (2003), dentro del artículo 34° hace mención a la socialización cuando

indica: "El currículo es valorativo porque da respuesta al desarrollo armonioso

e integral de los estudiantes, a la creación de actitud positiva de convivencia
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social democratización de la sociedad y ejercicio comprometido a la 

ciudadanía”. La socialización se manifiesta en los niños a través del 

comportamiento y la autoestima, la identificación y juegos. El comportamiento 

es una manifestación de la conducta, como ser honesto, seguir las reglas y 

adherirse a las normas que forman el autocontrol. La autoestima es el valor que 

un niño pone en su propia imagen y pudiendo mostrar cierta actitud de forma 

aceptable o negativa hacia un objeto en particular, en sí mismo. (Vásquez, 

2019) 

El juego es una excelente manera para que los niños se expresen, vivan con 

ellos y se comuniquen con sus compañeros. Las familias y las escuelas son las 

primeras ventanas de socialización de los niños, los padres y maestros trabajan 

juntos para convertirse en oportunidades de socialización a través del 

conocimiento y adoptar estrategias adecuadas que nos permitan vivir mejor 

(Glatz et al., 2022). Pero la preocupación es cómo las instituciones educativas 

forman a los niños y niñas en la socialización para lograr la correcta convivencia 

(Gurney, 2018). La educación escolar se centra en el desarrollo cognitivo y la 

competitividad en niños y niñas, y se ha observado que ignora el 

comportamiento social. Siendo un reflejo en las cifras alarmantes de deserción 

Según cifras del Ministerio de Educación, indicó que alrededor de 300 000 

estudiantes dejaron asistir a sus centros educativos en el 2020. En el periodo 

interanual de 2018-2019 a 2019-2020, las cifras de deserción escolar 

aumentaron en inicial de 2,2% a 4,4%  (RPP Noticias, 2021). No podemos 

hablar de educación integral si solo se desarrolla la parte cognitiva, dejando de 

lado la parte social. Cuando un niño ingresa a un sistema de educación formal, 

ingresa al mundo social de un entorno diferente al familiar se adapta a él, se 

integra en grupos de trabajo, participa activamente y tiene que respetar cada 

una de las reglas, en contextos cotidianos que deben tomar decisiones frente a 

cuestiones que requieren una pronta y eficaz respuesta. Tal proceso vinculado 

al aprendizaje y adaptación, llamado "proceso de socialización", en realidad no 

es tan fácil para muchos niños y puede ser traumático en algunos casos. 

(Vásquez, 2019) 

https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/es-posible-garantizar-un-retorno-seguro-a-clases-conoce-aqui-lo-que-se-debe-tomar-en-cuenta-ano-escolar-2021-aprendo-en-casa-noticia-1335451
https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/es-posible-garantizar-un-retorno-seguro-a-clases-conoce-aqui-lo-que-se-debe-tomar-en-cuenta-ano-escolar-2021-aprendo-en-casa-noticia-1335451
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En el contexto de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu- Tabalosos en las 

edades de 3 a 5 años se observa en cuanto a autoestima que los niños, se 

muestran tímidos, temerosos, expresan vergüenza a participar de las 

actividades académicas. Así mismo los padres manifiestan poca participación 

durante actividades de integración; lo cual interfiere en la etapa de la 

socialización, se muestran poco comunicativos con sus demás compañeros, 

introvertidos, se aíslan al conocer a personas nuevas, les dificulta poder ser 

parte del juego y de las actividades durante las clases, si no se identifica en esta 

etapa puede repercutir durante su desarrollo de vida. 

Debido a todo lo mencionado, se realizó este estudio sobre autoestima y 

socialización. Es ahí que surge el problema principal: ¿De qué manera se 

relaciona la autoestima con la socialización en niños de la Institución Educativa 

1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022? Los problemas específicos que permitieron 

conocer a detalle las relaciones existentes entre las dimensiones y se menciona 

las siguientes: ¿De qué manera se relaciona la Autoestima familiar con la 

socialización en niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-

2022? ¿De qué manera se relaciona la Autoestima Personal con la socialización 

en niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022? ¿De 

qué manera se relaciona la Autoestima emocional con la socialización en niños 

de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022? ¿De qué 

manera se relaciona la Autoestima Social con la socialización en niños de la 

Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022? 

Por consiguiente, la conveniencia del estudio radica en la importancia de 

estudiar, tanto la problemática de la autoestima y la correlación con variable 

socialización, las cuales son pilares en el desarrollo de habilidades sociales, 

buen desempeño a lo largo de la vida estudiantil y desenvolvimiento en la 

sociedad.  En tanto, a través de la presente se mostrará un panorama del 

problema, en ella también las recomendaciones al director y docente para que 

puedan tomar decisiones acordes a la realidad.  
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La relevancia social, todo ello conllevó a conocer el por qué y para qué se 

realiza esta investigación, permitió conocer la relación existente entre las 2 

variables, dentro de los primeros años de vida. Sirve para adoptar estrategias, 

según cultura, según costumbres, contexto, además será antecedente de 

estudio en esta población. Además, en el transcurso de este estudio tuvo un 

impacto local porque permitió tener datos estadísticos que favorezcan a la 

población estudiantil que son los niños de la Institución educativa 1144 

Cunchiyacu, lo cual benefició en el desarrollo de estrategias de trabajo, como 

actividades programas integrales, con la finalidad de potenciar en el niño su 

autoestima y socialización.  

El valor teórico, posteriormente al estudio de diversas teorías, se pudo conocer 

con mayor alcance el comportamiento de las variables, tanta autoestima y la 

socialización, además de determinar la relación entre ellos. Asimismo, tuvo 

como finalidad bridar aporte al conocimiento existente, cuyos hallazgos se 

reflejaron en sugerencias de mejora e implementarlos y ser incorporado como 

conocimiento a las ciencias sociales. De igual manera, considerando la 

presencia de diferentes modelos, teorías y enfoques, se realizó la 

sistematización y fortalecimiento de información con el propósito de facilitar un 

mejor entendimiento y manejo en una realidad especifica.  La implicancia 

práctica, las surgencias emitidas en la presente sirvieron como directrices para 

mejorar la realidad que presenta la institución educativa y promover la mejora 

la autoestima y socialización. Conscientes de la importancia y rol fundamental 

que representan las instituciones en aporte en la formación de personas de bien 

para la sociedad, por ello su importancia para ser tomada en cuenta en estudios 

que impacten y ayuden a mejorar la realidad que presta. También permitió 

demostrar nuevos alcances académicos, actualizados, con respecto a las 

teorías sobre autoestima y socialización, tendrá un significado trascendental y 

los resultados podrán ser utilizados en otros estudios para explicarlos y 

comprenderlos. En cuanto a la justificación metodológica, se utilizó los 

instrumentos que gozan de validez y confiabilidad, las mismas que pueden ser 

tomadas para futuras investigaciones similares y correlacionales, vale indicar 
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que la metodología aplicada fue validada, por ende, se considera como 

importante aporte para investigaciones y la comunidad científica.   

Este estudio tuvo por objetivo general: Determinar la relación existente entre 

autoestima y la socialización en niños de la institución educativa 1144 

Cunchiyacu, Tabalosos-2022. Para lo cual se generó de manera específica los 

siguientes objetivos específicos: Analizar la relación que existe entre la 

dimensión Autoestima Familiar y socialización los niños de la institución 

educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022. También se pretendió analizar la 

relación que existe entre la dimensión Autoestima Personal y socialización en 

niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022. Además 

de analizar la relación que existe entre la dimensión Autoestima Emocional y 

socialización en niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-

2022. Y por último analizar la relación que existe entre la dimensión Autoestima 

social y socialización en niños de la institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 

Tabalosos-2022. 

Como hipótesis general; la autoestima se relaciona significativamente con la 

socialización en niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-

2022. Como hipótesis específica: La autoestima familiar se relaciona 

significativamente con la socialización en niños de la Institución Educativa 1144 

Cunchiyacu, Tabalosos-2022. La autoestima personal se relaciona 

significativamente con la socialización en niños de la Institución Educativa 1144 

Cunchiyacu, Tabalosos-2022. La autoestima emocional se relaciona 

significativamente con la socialización en niños de la Institución Educativa 1144 

Cunchiyacu, Tabalosos-2022. La autoestima Social se relaciona 

significativamente con la socialización en niños de la Institución Educativa 1144 

Cunchiyacu, Tabalosos-2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para Leon & Lacunza, (2020), presentó su investigación denominada

Autoestima y habilidades sociales en niños, permitiéndole publicar un artículo

científico, en la revista de salud pública, del ministerio de salud en San Miguel

de Tucumán, Argentina. La investigación era descriptivo correlacional, en donde

participaron una muestra de 193 niños, llegando a la conclusión de que no existe

asociación entre la autoestima y el estilo de habilidad social, tal como muestra

la significancia superior al 0.05.

Entonces Botello, (2019) mencionó en su investigación titulada Autoestima en

relación al clima familiar de niños y niñas remitidos a la defensoría de la niñez y

adolescencia para así obtener aprobación de la tesis pregrado en la universidad

Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia. Siendo el estudio de tipo transversal

correlacional, no experimental, con muestra no probabilística en adolescentes

entre 12 y 13 años. Concluyendo que ambas variables correlacionan, por lo

tanto, los que presentan mayor autoestima tienen mayor o mejor clima familiar

y por el contrario los que presentan menor autoestima, tienden a tener menor

clima familiar.

Mientras tanto Bravo, (2018) a su investigación denomina la Importancia de la

autoestima en la etapa de educación infantil, lo cual le permitió obtener la

aprobación de tesis en maestría, de la universidad de Cantabria en España. La

investigación permite analizar la importancia de la autoestima entre las edades

de 3 a 6 años, utilizó 3 propuestas educativas, logrando revisar estrategias que

fomentan la autoestima. Concluye que, se generó propuestas de estrategias

formativas mediante acciones, modelos que permita obtener una autoestima

esperada.

A nivel nacional Suárez et al. (2021), en sus investigación nombrada

Socialización y autoestima de los estudiantes de 5 años de inicial de I.E. N°

2064, Para obtener  grado de maestría  en la Universidad Católica de  Trujillo

Benedicto XVI Sanagoran ubicado en Trujillo. Estudio fue tipo descriptiva
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correlacional y el diseño correlacional, teniendo técnicas descriptivo, 

cuantitativo, sintético y analítico, contó con 25 estudiantes de 5 años. Concluye 

que, existe relación significativa positiva moderada entre las 2 variables. 

Mientras que Fonseca (2018), en su investigación titulada influencia de la 

autoestima en la socialización de los niños del PRONOEI Cantagallo, para 

obtener Tesis de Pregrado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión ubicado en Huacho. Menciona que este estudio fue tipo descriptivo 

correlacional no experimental, en donde empleó los instrumentos de 

cuestionario y lista de cotejo para las variables respectivamente, además trabajó 

con una muestra de 108 personas. Concluyendo que, la variable autoestima 

incide en la socialización con correlación de Pearson de 0.721 y significancia 

menor 0.05. 

Por lo tanto Chavez (2018), publicó su estudio denominado Autoestima en la 

socialización de los niños de 4 años de la I.E.I. N.° 557 de Progresopampa, con 

la finalidad de  obtener la aprobación de Tesis de pregrado en la Universidad 

San Pedro, Bambamarca, Cajamarca. La investigación fue de enfoque 

cualitativo, descriptivo, aplicado en 20 niños de 4 años. Concluye que, existe 

relación entre ambas variables, además que la variable independiente influye 

significativamente en la dependiente. 

De igual manera, Fernández, (2020) a nivel local, publicó un trabajo de 

investigación titulada Influencia de la autoestima en el rendimiento académico 

de los alumnos del 1er grado, para lograr grado de maestría de la Universidad 

César Vallejo de Tarapoto. Es un estudio transversal, no experimental, con un 

modelo descriptivo-correlativo de dos pasos, de una muestra de 18 estudiantes. 

Se utilizó el método de encuesta con herramienta de autoevaluación y manual. 

Se llegó a una conclusión sobre el impacto significativo de la autoestima (sig < 

0,05). 

En tal sentido Herrera (2019), presenta un estudio titulado: Autoestima y el 

rendimiento escolar para el caso de niños de 03 años de la Institución Educativa 
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Inicial N.°113 del distrito de Tingo de Ponaza de la perteneciente a Picota. 

Permitiéndole obtener la aprobación de tesis en maestría, en la Universidad 

César Vallejo de Tarapoto. La investigación fue cuantitativa con categoría 

correlativo, descriptivo correlacional, se empleó lista de cotejo y ficha de notas 

para el recojo de información de las variables respectivamente. La muestra 

estuvo conformada por 20 niños; llegando a concluir que los niveles de 

autoestima se relacionan positivamente con el rendimiento escolar, de acuerdo 

a los valores de Pearson 0.621 y una significancia de 0.000. 

Así mismo Anchapuri (2019), presentó su investigación denominada la 

Socialización y su relación con el desprendimiento de los niños de la I.E.I. N.° 

1127 en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache. Para obtener maestría en 

la Universidad César Vallejo de Tarapoto, fue no experimental de diseño 

correlacional con muestra no probabilística de 15 alumnos, utilizó cuestionarios 

como instrumento de recolección de datos. Llegó a la conclusión que la 

socialización se relaciona significativamente con entre ambas variables. 

Con respecto a las teorías, se empezó por la autoestima. Al hablar de 

autoestima tenemos a  Brummelman & Sedikides, (2020) en el que refiere que 

cada persona con autoestima alta le es fácil elegir planes que considera 

importante. En resumen, el grado de autoestima se basa en los intereses y estos 

no aparecen porque necesitan conocer primero su ambiente, entonces mejorar 

en como lo perciben. La autoestima se define como un sentido del valor de uno 

como persona (Orth & Robins, 2014). La autoestima se define como el concepto 

que tiene un niño basado en su pensamiento, sentimiento, sensación y 

experiencia. En definitiva, la autoestima es producto de una dialéctica 

relacionada a la percepción (visión objetiva) y los ideales (lo que uno quiere ser) 

(Santos, 2017).  

La autoestima, o cómo se siente un individuo sobre sí mismo, se considera un 

indicador importante del funcionamiento psicológico (McCauley et al., 

2019). Las personas con alta autoestima son generalmente más felices y tienen 

más probabilidades de disfrutar de amistades íntimas. Por el contrario, la baja 
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autoestima es uno de los predictores más fuertes de problemas emocionales y 

de comportamiento (Leary & Schreindorfer, 1995) y se ha relacionado con una 

variedad de problemas juveniles, incluido el desarrollo de conducta antisocial. 

(Trzesniewski et al., 2016) 

Se ha informado baja autoestima en numerosas poblaciones antisociales, 

incluidos niños y adolescentes con problemas de conducta (Barry et al. 2003 ), 

adolescentes en riesgo de comportamiento antisocial-ASB en el futuro, 

adolescentes con trastorno de conducta y delincuentes juveniles (Matsuura et 

al., 2010). Además, de los estudios transversales que han encontrado que los 

individuos antisociales muestran niveles más bajos de autoestima que los 

individuos con un desarrollo normal. Los estudios longitudinales sugieren que la 

baja autoestima es predictiva de problemas de comportamiento posteriores y 

ASB. Por ejemplo, Donnellan et al., (2005) encontró que los niños de 11 años 

con baja autoestima mostraron un aumento en la agresión a los 13 años. De 

manera similar, Trzesniewski et al., (2016) encontraron que los individuos que 

tenían baja autoestima durante la adolescencia tenían más probabilidades de 

haber recibido una condena penal durante la edad adulta que aquellos con alta 

autoestima. 

Aunque la mayoría de la literatura que explora la relación entre la autoestima y 

comportamiento antisocial sugiere que la baja autoestima está asociada con 

comportamiento antisocial (Walker & Bright, 2009), algunas investigaciones 

indican que es más probable que ocurra el comportamiento antisocial cuando 

una persona con alta autoestima viene en contacto con alguien que desafía esa 

visión de sí mismo (Papps & O’Carroll, 1998). De hecho, se ha descubierto que 

los niños agresivos tienen una autopercepción más alta e idealizada de sí 

mismos en comparación con los niños no agresivos y se ha demostrado que el 

narcisismo, es decir, una visión grandiosa de sí mismos conduce a altos niveles 

de agresión. (Wells et al., 2020) 

Una visión positiva de uno mismo es un determinante crucial de la salud mental. 

La baja autoestima se ha asociado con una serie de condiciones psiquiátricas, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10862-020-09814-7#ref-CR1
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particularmente aquellas de naturaleza ansiosa y depresiva. Las personas se 

forman creencias sobre sí mismas y sus habilidades (“autocreencias”) en 

muchos niveles de abstracción, que van desde la confianza local en las 

decisiones individuales hasta las estimaciones del desempeño en una tarea 

completa, hasta las estimaciones globales sobre su propio valor como se 

expresa en los informes de autoestima. (Sowislo & Orth, 2018) 

Tener creencias positivas sobre la autoestima, es decir, una alta autoestima; se 

asocia con una capacidad más sólida para enfrentar con éxito situaciones 

prospectivas, incluida la forma en que uno enfrenta los desafíos cotidianos. Por 

ejemplo, las personas con baja autoestima a menudo son más rápidas para 

desconectarse de una tarea en respuesta al fracaso que aquellas con alta 

autoestima. A pesar de la reconocida importancia de las creencias en uno 

mismo para la salud mental, sorprendentemente se sabe poco sobre los 

componentes básicos cognitivos precisos de las creencias en uno mismo y su 

relación con la autoestima (Rouault et al., 2022). 

Un trabajo reciente que examina la construcción de la autoestima momentánea 

a partir de la retroalimentación social (Geert Will et al., 2017) ha comenzado a 

descubrir la formación de creencias propias en un contexto social. Aquí, los 

participantes con baja autoestima fueron más lentos para actualizar las 

creencias sobre cuánto les gustaban a los demás, y más rápidos para actualizar 

los sentimientos momentáneos de autoestima en respuesta a la 

retroalimentación social.  

Estos hallazgos proporcionan evidencia inicial de una construcción diferencial 

de las creencias en uno mismo que está ligada a una construcción más global 

y estable como la autoestima (Geer Will et al., 2020). Sin embargo, no está claro 

si se trata de una idiosincrasia específica de cómo las personas con baja 

autoestima construyen su autoestima a partir de la retroalimentación social o, 

alternativamente, si las personas con baja autoestima tienen un sesgo de 

dominio general cuando forman creencias propias apropiadas que se extienden 

a otros contextos no sociales. Una posibilidad es que las personas con baja 
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autoestima puedan mantener una visión negativa de sí mismas al subestimar 

constantemente sus habilidades a pesar de desempeñarse tan bien como las 

personas con alta autoestima, lo que indica una desconexión entre una 

autoevaluación "local" en una tarea determinada y una autoevaluación “global” 

como la autoestima. 

La forma en que nos evaluamos a nosotros mismos surge, en parte, de las 

creencias que tenemos sobre cómo nos ven los demás. Las valoraciones de 

otras personas cercanas son componentes importantes del desarrollo en la 

construcción de un sentido de autoestima al negociar la niñez y la 

adolescencia  (Gruenenfelder et al., 2016) . Cuando los niños reciben 

retroalimentación repetidamente de que no son dignos, son propensos a 

desarrollar una visión negativa crónica de sí mismos (una “autoevaluación 

directa” negativa) y una creencia persistente de que los demás no los aprobarán 

(una “autoevaluación negativa” negativa). -evaluación”) (Geer Will et al., 2020).  

Recientemente, desarrollamos un modelo computacional de autoestima en el 

que mostramos que los sujetos humanos explotan las señales de enseñanza 

neuronal, que representan una diferencia entre la retroalimentación social 

esperada y la real (es decir, errores de predicción de aprobación social o SPE), 

para aprender sobre su posición social como se expresa en los informes. 

Autoestima (Geert Will et al., 2017). Las personas usan SPE para actualizar las 

expectativas sobre si les agradan a los demás (es decir, autoevaluaciones 

"reflejadas") y para actualizar simultáneamente los sentimientos subjetivos 

sobre cuánto se valoran a sí mismos (es decir, autoevaluaciones 

"directas"). Aquí, ampliamos este trabajo al examinar si en sujetos con baja 

autoestima, la persistencia de expectativas negativas sobre la evaluación social 

y una mayor reactividad en los sentimientos informados de autoestima en 

respuesta a la retroalimentación social, se explican por la ponderación aberrante 

de SPE (Gruenenfelder et al., 2016) . 

Hablando de autoestima, Eguizabal (2010) señala que es un reflejo de 

experiencias y creencias y que debe proteger la vida de las dificultades, porque 
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los pensamientos son nuestra principal arma contra nuestra vida y nuestra 

política. Vivir es un sentido de autoestima expresado en un comportamiento 

responsable y respetuoso.  

Abraham Maslow (1968) citado por Riveros, (2014) defensor de la psicología 

humanista, la autoestima es una teoría de la autopercepción, afirma que cada 

uno de nosotros tiene una naturaleza interna, Maslow abordó las necesidades 

humanas (vida, integridad, seguridad, pertenencia, apego, respeto, autoestima 

y autorrealización). 

Por otro lado, Coopersmith, (1976) afirma que la autoestima está determinada 

por el entorno del hogar y que logra desarrollarse de la siguiente manera: 

Autoconocimiento. Que se da a partir de los 18 meses, se expone por primera 

vez a su propia imagen, su reflejo en el espejo. La autodefinición.  Suele 

aparecer a los tres años, habiendo adquirido la voluntad de determinar sus 

características externas, pero a los 6 y 7 años, aparecen el concepto de sí 

mismo (quién es él) y el yo ideal (quién quiere ser). Autoestima cuando muestra 

una gran diferencia entre los dos. Autoconcepto. Aparece en la edad escolar (6 

a 12 años) se hace hincapié en recopilar nociones de valores personales. 

Entonces podemos decir que la autoestima es lo que sentimos de forma positiva 

o negativa y suele acompañar al autoconcepto.

Mientras que para Kerlinger (1975) citado por Aquino et al., (2017) indica que la 

fuente de la autoestima surge temprano en la vida a partir de la primera 

interacción con la madre, específicamente en la lactancia materna, el cuidado 

físico, con la actividad de amar y abrazar. Un signo de autoestima es una 

persona emocional que trata a los demás con amor a nivel físico y psicológico. 

La autoestima está estrechamente relacionada con la vida humana. Si recibimos 

el cuidado de nuestros padres en la infancia, nos sentiremos atractivos. Si a 

esta edad nos enseñan que somos importantes para los demás, estaremos a 

salvo. El cuerpo humano expresa su experiencia y el sentimiento que siente por 

los demás. Un niño que ha sido aceptado, amado en cada momento de su vida 

se sentirá amado y en la confianza de los demás. 
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Por otro lado, Alcántara (1993) manifiesta que en la autoestima se define la 

forma de cómo piensa, siente, demuestra emociones que tiene un individuo. 

Asimismo, en concreto es un examen de como se aprecia desde el punto de 

vista propio.   

Pero para Ríos (2010) afirma que la autoestima incluye reflexiones, 

sentimientos, deseos y actitudes hacia uno mismo. Además, la autoestima es 

un enfrentamiento constante con uno mismo, es aquí, donde reflexionamos 

sobre nuestras experiencias y manejamos nuestro yo futuro, y nuevamente 

tenemos una fe considerable en la transformación estructural compleja y 

duradera, lo cual a pesar de su naturaleza dinámica y en constante cambio, se 

arraigan al conectarse con otras personas que son importantes para ellos. Por 

lo cual la autoestima es la meta más alta de la educación, reflejando 

pensamiento y vitalidad. 

La autoestima repercute en nuestro comportamiento, es decir, es una necesidad 

urgente que debemos comprender y entender, ajustar a la medida de nuestras 

capacidades, decisiones sobre responsabilidad y motivación, siendo la relación 

entre la naturaleza del individuo y como individuo.  

Al hablar de la variable autoestima se menciona a Ríos (2010) quien en su 

investigación hace referencia a 4 dimensiones que se detalla a continuación. 

En la dimensión 1 que es denominada autoestima familiar, afirma que los 

aspectos básicos son reflejados en el seno familiar, demostrando cariño, 

cuidado y la autoestima que posee cada miembro que integre a la mismo 

(Esteves et al., 2020).  Es que la familia es una entidad activa y en constante 

cambio. En resumen, vendría a ser una institución compleja que cambia con el 

tiempo para apoyar el desarrollo psicosocial de sus miembros (Romero & 

Giniebra, 2022). 

La segunda dimensión denominada autoestima personal, refiere que en el 

aprendizaje debe estar motivado, incluyendo elementos intelectuales y algunos 
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factores de personalidad más allá de la percepción se considera un valor, y en 

muchos casos se coloca por encima de otros valores porque refleja nuestra 

aceptación, nuestro sentido de la experiencia y nuestra dignidad humana 

(Pascual et al., 2020). Para autoestima, se tendría que modificar de manera 

integral y ampliamente imaginable, esto significaría aceptarse, amarse a uno 

mismo, con nuestros comportamientos, habilidades y capacidades que dan 

forma a nuestras identidades sociales y personales (Aguilar, 2020). La 

autoestima personal es de carácter importante que repercute en las conductas 

de cada persona, durante su desarrollo de vida. Siendo afectado directamente 

aspectos como rendimiento escolar y laboral, relaciones con compañeros y la 

forma en que interactúa con los demás. El sentido de autoestima, también 

depende de la actitud, reflejando las propias conductas y la personalidad, 

exhibiendo un alto nivel de confianza, comprometiéndose, inculcando 

claramente relaciones positivas como la empatía, auto aceptación y realizando 

acciones. (Pascual et al., 2020) 

En la tercera dimensión que es autoestima emocional según Ríos (2010), 

tratarla significa “influir en nuestra percepción de las habilidades sociales y 

personales a través de las emociones”. La naturaleza aplicada es reflexiva 

porque una persona también debe verse a sí misma como un individuo que 

puede definirse a sí mismo como mejor le parezca, para poder manejar sus 

emociones y así regular su seguridad y su fuerza. Para hablar de autoestima 

emocional, se menciona a Claris Y Bean (1993), ellos mostraron que certeza en 

la comunicación, autocontrol, crítica hacia las normas sociales, lucha por el bien 

común, autocontrol emocional. Cuando hablamos de autoestima emocional, 

hacemos hincapié en la reflexión interior que las personas tienen sobre sí 

mismas, lo que significa estar satisfechos consigo mismos, mantener relaciones 

afectivas con los demás y consigo mismo. En otras palabras, la capacidad de 

motivar también aumenta con las diferentes influencias que tiene una persona 

a nivel individual. Pero un individuo puede exponer molestia a enfrentar sucesos 

negativos, contenerse y aumentar la efectividad del autocontrol para evitar 

cualquier tipo de ansiedad. Cuando se cuestiona la autoeficacia, las teorías 
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personales de las emociones se vinculan con los valores morales de un 

individuo. 

La cuarta dimensión nombrada autoestima social, menciona que se incluye la 

evaluación que realiza un individuo dentro de su entorno; entonces hay 

interrelaciones que incluyen las necesidades sociales y el bienestar a nivel 

propio. Entonces podemos definirlo como el valor que es característico de cada 

individuo lo cual une a los demás, creando un ambiente de respeto por el medio 

ambiente y su existencia, además de alcanzar situaciones difíciles, rarezas y 

relaciones sociales (Ríos, 2010). 

Por otro lado, encontramos la Teoría del Aprendizaje Social, Bandura, (1987) 

refiere a que el comportamiento humano se adquiere y desarrolla a través de 

eventos y actividades ambientales. Los diversos aportes reconocen que la 

conducta que expresa un individuo a través del aprendizaje y la observación es 

un vehículo para la formación de ideas. Las actitudes y valores interactúan con 

el entorno como factores que influyen en las normas y leyes que rigen la 

sociedad; citado en (Aroca et al., 2012). 

Entonces Millar y Dollar (2001) fundadores de la teoría del aprendizaje social, 

en donde nos dicen que es el conjunto de conductas que definen un entorno. 

Mientras que Salazar (1999) lo define como intervención con los pares en la 

cual las personas desarrollan, refuerzan la forma en cómo piensan, actúan y 

son necesarias para su óptimo desarrollo en la sociedad  

La socialización, las habilidades sociales está conformado por una serie de 

comportamientos que se aprenden que abarcan los aspectos de la conducta, 

los conocimientos y los afectivos. La característica principal de estas 

habilidades es que son adquiridas importantemente mediante el aprendizaje por 

lo que no pueden considerárselas un rasgo de personalidad (Torres, 2021). 

Si bien Vergara et al., (2019) nos dicen que es un proceso importante para las 

personas, porque a medida que adquieren ese aprendizaje logran ser parte del 
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sector social, consiguen conocimientos, desarrollan autonomía, habilidades su 

participación es plena dentro de su entorno, además suelen regirse a las normas 

sociales . En otras palabras, en el proceso de socialización, un niño experimenta 

un desarrollo continuo de habilidades sociales desde el nacimiento, lo que 

determina cómo se desenvuelve en el entorno. Por tanto, los centros educativos 

pueden potenciar y mejorar este tipo de aspectos que están muy relacionados 

con las sociedades cognitivas. 

Socialización hace referencia a que la cultura interviene de manera que se pase 

en cada descendencia Whiting (1970). Para socialización tenemos en cuenta 

que es un proceso interactivo mediante el cual el contenido cultural se expresa 

en forma de conductas y creencias de la personalidad. A partir de lo mencionado 

entonces podemos decir que es un se puede definir como una enseñanza que 

es regido por la cultura lo cual genera hábitos, acciones, sentimientos, creencias 

(Musitu y Allatt (1994) Grace y Musitu (2000). 

En la primera dimensión de socialización que es la autoimagen Yagosesky 

(1999), la autoestima es amor incondicional por uno mismo, tener confianza en 

que queremos y hacia dónde queremos ir, sin impedimento físico o emocional; 

en ese sentido agrega que el respeto es el pilar fundamental que guía nuestras 

vidas de la mejor manera posible. Esto se logra cuando aprendemos a 

apreciarnos a nosotros mismos y tomamos conciencia de nuestras metas para 

el futuro, no se deben ignorar las propias limitaciones, aceptarlas y convirtiendo 

las debilidades en fortalezas. 

La segunda dimensión es el comportamiento, donde nos dice que cualquier 

cosa que haga una persona teniendo en cuenta diversas situaciones manifiesta 

conductas que pueden conscientes e inconscientes. Debido a eso se en la etapa 

pre inicial se desarrolla la percepción y los perfiles de valores,  

Siendo la imitación de todo lo que observa en el hogar diariamente, aprende 

también a elegir entre lo bueno y lo malo, entonces podemos decir que para 
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formarlo se debe optar por actitudes empáticas, honestas que no genere ningún 

conflicto. 

En la tercera dimensión, llamada identidad, menciona que ésta puede ser 

posible cuando padres e hijos interactúan en un ambiente de afecto; siendo el 

niño que desarrolla la reciprocidad afectiva con sus padres. El comportamiento 

específico de género juega un papel importante ya que los comportamientos 

adquiridos por hombres y mujeres son conocimientos adquiridos a través de 

patrones sociales, un claro ejemplo de ello son los niños, las niñas juegan 

juegos menos violentos y los niños juegos más exigentes físicamente y de 

riesgo. Bautista (2007) recuerda a los niños que eligen posiciones de crianza 

que muchas veces son "apropiadas" para su género. 

La cuarta dimensión denominada juego según el modelo constructivista 

Vygotsky (1988), menciona que el juego es una estrategia que influye de 

manera directa para el desarrollo del niño, permitiendo construir y sentirse 

capaz de lo que es. Cuando se realiza el juego este beneficia el aspecto 

interpersonal del niño, que se da a través de una relación mutua y placentera. 

Los juegos pueden ser individuales y de equipo, además se pueden lograr 

mediante ejercicios físicos. El juego tiene reglas que se debe considerar para 

mejorar su práctica de vida a medida que crece y se integra a la sociedad como 

un ser independiente. El autor de Brunner sostiene que, mediante el juego de 

roles, el infante desarrolla lo social, en la cual va cumplir con roles en cada etapa 

Gimeo (1997). Entonces se considera que el juego es importante para una 

preparación dinámica del niño en su vida, siendo capaces de vincularse con su 

entorno, mostrándose alegre, entusiasta y demostrando su realidad Ventanas 

(2002). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue básica, cuyo propósito es la búsqueda de soluciones 

a problemas cotidianos, tomando como referencia las teorías ya existentes, 

asimismo su naturaleza es netamente correlacionar las variable (Sánchez et al., 

2018). Por lo tanto, partiendo de teorías existentes en cuanto a la autoestima y 

socialización, brindó recomendaciones, pero su fin no es crear una nueva teoría 

(CONCYTEC, 2018).  

Diseño de investigación 

El diseño que se tomó fue no experimental, ya que las variables no se alteraron 

(Hernández & Mendoza, 2018). Dicho en otras palabras, la unidad de análisis 

no sufrió cambios o transformaciones. El nivel fue correlacional, cuyo objetivo 

fue analizar la relación de las variables en investigación. De igual manera, 

correspondió al corte transversal, porque se procedió a recopilar los datos en 

tiempo único.  

Donde: 

M: Niños 

O1: Autoestima 

O2: Socialización 

r : Correlación 
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3.2. Variables y operacionalización  

V1: Autoestima  

V2: Socialización  

3.3. Población (criterio de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población 

Este estudio estuvo conformado por 20 niños de 3, 4 y 5 años de edad, que 

pertenecen a la Institución Educativa 1144 del Centro Poblado Cunchiyacu 

perteneciente al distrito de Tabalosos, 2022. 

Criterios de inclusión 

Niños de 3 a 5 años 

Estudiantes del nivel inicial de la Institución educativa 1144 Cunchiyacu, 

Tabalosos. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes de nivel primaria y secundaria de la Institución educativa 1144 

Cunchiyacu, Tabalosos 

Niños de 3 a 5 años que presenten alguna discapacidad física o mental. 

Muestra. 

Fueron 20 niños que pertenecen a la Institución Educativa 1144 del Centro 

Poblado Cunchiyacu del distrito de Tabalosos 2022, el mismo que es el total de 

la población. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Lo constituyen las herramientas que hace uso el investigador para seleccionar 

y tomar la información, que se utilizó para desarrollar los resultados y mostrar 

la realidad del objeto de estudio (Hernández et al., 2014). Por consiguiente, la 

técnica que se empleó fue la encuesta aplicada a los niños. 

Instrumento 

Hernández & Mendoza, (2018) mencionan que son los recursos que el 

investigador empleó para abordar la problemática y extraer información.  El 

cuestionario se aplicó al estudiante, con el apoyo del docente. 

Ficha técnica variable 1 

Nombre  : Cuestionario de autoestima  en los niños  del nivel inicial 

Autor      : Sonia Margot Dávila Torres 

Aplicación: individual y colectiva 

Ámbito de aplicación: 3 a 5 años 

Duración: 30 minutos 

Finalidad: consta de 4 dimensiones, prende obtener información 

Baremos  : En  cantiles y puntuación de la muestra de niños de 3 a 5 años 

diferenciados por edad y sexo. 

Ficha técnica variable 2 

Nombre  : Cuestionario de socialización en los niños de 3 a 5 años 

Autor      : Sonia Margot Dávila Torres 

Aplicación: individual y colectiva 

Ámbito de aplicación: 3 a 5 años 
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Duración: 30 minutos 

Finalidad: consta de 4 dimensiones, prende obtener información. 

Baremos  : En  cuartiles y puntuación de la muestra de niños de 3 a 5 años 

diferenciados por edad y sexo. 

Validez 

Se aprobó las escalas a través de juicio de expertos, basado en profesionales 

especialistas en educación e investigación. 

Tabla 1 

Validez a través de juicio de expertos 

Variables Especialidad Promedio 

Autoestima 

Metodólogo 48 No presenta 
ninguna 

observación,  

Metodólogo 46 El instrumento 
muestra 

coherencia en 
sus enunciados 
e indicadores  

Metodólogo 44 El instrumento 
es aplicable. 

Socialización 

Metodólogo 36 El instrumento 
es aplicable. 

Metodólogo 45 El instrumento 
muestra 

coherencia en 
sus enunciados 
e indicadores 

Metodólogo 39 El instrumento 
es aplicable  

Los instrumentos de esta investigación conformada por dos cuestionarios 

fueron sometidos por juicio de 3 expertos mencionados anteriormente, ellos 

tuvieron la labor de evaluar entre los 10 criterios a los indicadores y las variables. 

Haciendo mención a la primera variable el resultado fue promediado con 4.43 

representando el 89% de afinidad entre los jueces. Con respecto a la segunda 

variable el promedio fue 4.43 representando el 89% de concordancia entre 
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jueces, lo cual indica que tiene alta validez, por ende, cumplió con las 

condiciones metodológicas para ser aplicado. 

Confiabilidad 

La confiabilidad fue realizado a través del Alfa de Cronbach, donde muestran 

que los instrumentos tienen alta confiabilidad, tal como se refleja en los 

resultados de 0.76 para la variable autoestima y 0.71 para la variable 

socialización. Los detalles se presentan en los anexos. 

3.5. Procedimientos 

El diseño y el desarrollo de la presente investigación siguió tales 

consideraciones de naturaleza general, en concordancia con el método 

científico; comenzando con la identificación y delimitación de la problemática 

del estudio, de acuerdo a la situación latente en la institución educativa. Por otro 

lado, se realizó la planeación de la investigación a través de la elaboración del 

cronograma de actividades, estableciendo las fechas que deberán ser 

cumplidas para la culminación de la presente. En tercer lugar, la elaboración y 

validación de los instrumentos, las cuales fueron realizados por 3 profesionales 

expertos en la materia, quienes ofrecerán sus puntos de vista y sugerencia de 

mejora. El recojo y lo relacionado al proceso de la información, se llevó a cabo 

a través del empleo del instrumento previamente validado, posterior a la 

aplicación se procederá a la codificación de los datos y tabulación de acuerdo 

a los objetivos. Finalizado con la redacción y presentación del informe de 

acuerdo a las exigencias de la universidad en cumplimiento a la normativa 

vigente.  

3.6. Método de análisis de datos 

En este estudio se emplearon los métodos de análisis de datos siguientes, para 

determinar la normalidad de los datos se empleó Shapiro Wilk, porque la 

muestra fue menor a 50, los resultados inferenciales se emplearon para la 

prueba de hipótesis. Siendo esto el coeficiente de correlación de Rho Spearman 
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con la finalidad de analizar la relación de las variables y el coeficiente de 

determinación para conocer cuál es el porcentaje de incidencia de una variable 

en la otra. 

3.7. Aspectos éticos 

Se siguieron todos los procedimientos de investigación científica, así como los 

aprobados por la universidad según el código de ética teniendo en cuenta el 

respeto, al aspecto confidencial de la información facilitada por menores con 

asentimiento, además de la autonomía.  

Toda la información recopilada es de carácter confidencial y anónimo y se utiliza 

únicamente con fines académicos, y los resultados de los datos obtenidos 

siguen principios no maliciosos y no afectan la integridad de las partes 

interesadas. La muestra evaluada dio su consentimiento si los detalles del 

estudio establecían de forma clara y precisa el propósito del estudio. De igual 

forma, este estudio cumple con estándares éticos que promueven y garantizan 

el respeto a todos los seres humanos, con el objetivo de proteger la salud y los 

derechos de todos los seres humanos, basados en los principios de justicia y 

buena voluntad. Mientras tanto, hemos cumplido con las normas de la 

Universidad Cesar Vallejo y cada cita bajo las Normas APA 7ma Edición.
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IV. RESULTADOS

4.1. Correlación entre la autoestima familiar y socialización en los niños de la 

Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022. 

Ho: La información de la muestra no proceden de una distribución normal 

Ha: La información de la muestra proceden de una distribución normal 

Regla de decisión 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ha) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Ha y se acepta (Ho) 

Tabla 2 

Pruebas de normalidad 

Shapiro Wilk 

Estadístic
o gl Sig. 

Autoestima Familiar ,160 20 ,000 
Autoestima Personal ,144 20 ,000 
Autoestima Emocional ,143 20 ,000 
Autoestima Social ,144 20 ,000 
Autoestima  ,122 20 ,015 
Autoimagen ,161 20 ,000 
Comportamiento  ,137 20 ,001 
Juego  ,166 20 ,000 
Socialización  ,121 20 ,025 

a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Cuestionario a los alumnos 

Interpretación: 

Las variables y sus dimensiones muestran significancias menores a 0.05, en 

tanto (p < 0,05), se acepta la Ho, que indica que la muestra no tiene una 

distribución normal, por consiguiente, se aplicó la estadística no paramétrica, 

de Rho Spearman. 
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Tabla 3 

Relación entre dimensión autoestima familiar y socialización- IE 1144- 

CUNCHIYACU-2022 

Correlaciones 
Autoestim
a familiar Socialización 

Rho de 
Spearm

an 

Autoestima 
familiar 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 .677** 

Sig. 
(unilateral) 

. .001 

N 20 20 

Socializaci
ón 

Coeficiente 
de 
correlación 

.677** 1.000 

Sig. 
(unilateral) 

<.001 . 

N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente. Recopilación de datos mediante aplicación de un cuestionario a niños IE 1144 

Cunchiyacu. 

Interpretación: 

La autoestima familiar se relaciona de manera significativa con la 

socialización en los niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 

Tabalosos-2022 con un coeficiente de correlación de Rho Spearman valor de 

0,677 siendo esto una correlación positiva media y un nivel de significancia 

de (p=0,001< 0,01), por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación 

(H1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por tanto, al mejorar la autoestima 

familiar mejorará la socialización de los niños. De igual manera, se observa 

que, existe un coeficiente de determinación (R2=0.4583=45.83%) lo cual 

indica que la socialización depende de 45.83% de la autoestima familiar.  
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4.2. Correlación entre la autoestima Personal y socialización en niños de la 

Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022 

Tabla 4 

Relación entre dimensión autoestima personal y socialización- IE 1144- 

CUNCHIYACU-2022 

Correlaciones 
Autoestima 

personal 
Socializ
ación 

Rho de 
Spearman 

Autoestima 
personal 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .390* 

Sig. (unilateral) . .044 
N 20 20 

Socializació
n 

Coeficiente de 
correlación 

.390* 1.000 

Sig. (unilateral) .044 . 
N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 
Fuente. Recopilación de datos mediante aplicación de un cuestionario a niños IE 1144 

Cunchiyacu. 

Interpretación: 

La autoestima personal se relaciona de manera significativa con la 

socialización en los niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 

Tabalosos-2022, con el coeficiente de correlación de Rho Spearman valor de 

0,390 siendo esto una correlación positiva débil y un nivel de significancia de 

(p=0,044< 0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación (H1) y 

se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por tanto, al mejorar la autoestima personal 

mejorará la socialización de los niños. Se observa que existe un coeficiente de 

determinación (R2=0.1521=15.21%) lo cual indica que la socialización 

depende de 15.21% de la autoestima personal.  



27 

4.3. Correlación entre la autoestima emocional y socialización en niños de la 

Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022 

Tabla 5 

Relación entre dimensión autoestima emocional y socialización- IE 1144- 

CUNCHIYACU-2022 

Correlaciones 

Autoestim
a 

emocional 
Socializació

n 

Rho de 
Spearma

n 

Autoestima 
emocional 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .491* 

Sig. (unilateral) . .014 

N 20 20 

Socializació
n 

Coeficiente de 
correlación 

.491* 1.000 

Sig. (unilateral) .014 . 

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 
Fuente. Recopilación de datos mediante aplicación de un cuestionario a niños IE 1144 

Cunchiyacu. 

Interpretación: 

La autoestima emocional se relaciona de manera significativa con la 

socialización en los niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 

Tabalosos-2022, con el coeficiente de correlación de Rho Spearman valor de 

0,491 siendo esto una correlación positiva débil y un nivel de significancia de 

(p=0,001< 0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación (H1) y 

se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por tanto, al mejorar la autoestima emocional 

mejorará la socialización de los niños. Se observa que existe un coeficiente de 

determinación (R2=0.2410=24.10%) lo cual indica que la socialización 

depende de 24.10% de la autoestima emocional.  
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4.4. Correlación entre la autoestima social y socialización en niños de la Institución 

Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022. 

Tabla 6 

Relación entre dimensión autoestima social y socialización- IE 1144- 

CUNCHIYACU-2022 

 

Correlaciones 

Socia
l Socialización 

Rho de 
Spearman 

Autoestima 
social 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .583** 

Sig. (unilateral) . .004 

N 20 20 

Socialización 

Coeficiente de 
correlación 

.583** 1.000 

Sig. (unilateral) .004 . 

N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente. Recopilación de datos mediante aplicación de un cuestionario a niños IE 1144 

Cunchiyacu 

Interpretación: 

La autoestima social se relaciona de manera significativa con la socialización 

en los niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022, con 

el coeficiente de correlación de Rho Spearman valor de 0,583 siendo esto una 

correlación positiva media y un nivel de significancia de (p=0,004< 0,01), por 

lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación (H1) y se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). Por tanto, al mejorar la autoestima social mejorará la socialización 

de los niños. Se observa que existe un coeficiente de determinación 

(R2=0.3399=33.99%) lo cual indica que la socialización depende de 33.99% 

de la autoestima social.  
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4.5. Correlación entre la autoestima y socialización en niños de la Institución 

Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022. 

Tabla 7 

Relación entre Autoestima y Socialización – IE 1144 – CUNCHIYACU -2022 

Correlaciones 

Autoesti
ma Socialización 

Rho de 
Spearm

an 

Autoestima Coeficiente de 
correlación 

1.000 .688** 

Sig. (unilateral) . <.001 

N 20 20 

Socialización Coeficiente de 
correlación 

.688** 1.000 

Sig. (unilateral) <.001 . 

N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente. Recopilación de datos mediante aplicación de un cuestionario a niños IE 1144 

Cunchiyacu. 

Interpretación: 

La autoestima se relaciona de manera significativa con la socialización en los 

niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022, con el 

coeficiente de correlación de Rho Spearman valor de 0,688 siendo esto una 

correlación positiva considerable y un nivel de significancia de (p=0,001< 0,01), 

por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación (H1) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho). Por tanto, al mejorar la autoestima mejorará la 

socialización de los niños. Se observa que existe un coeficiente de 

determinación (R2=0.4733=47.33%) lo cual indica que la socialización 

depende de 47.33% de la autoestima. 
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V. DISCUSIÓN

En esta investigación buscó determinar la relación entre autoestima y

socialización en la Institución Educativa 1144, Cunchiyacu-2022 en la cual

obtuve el resultado visualizado en la tabla 7, en donde la variable autoestima

presenta correlación significativa positiva moderada con la variable

socialización. Por lo tanto, ambas variables se influencian entre sí, mejor

dicho, que, si hay buena autoestima, también hay una buena socialización y

viceversa. Este resultado concuerda con lo mencionado por Huamán y Ruiz

(2020) en donde obtuvieron que existe relación significativa positiva

moderada entre ambas variables. Así mismo es similar a lo planteado por

Fonseca (2019) en donde obtuvo que la autoestima influye significativamente

en la socialización.

Al hablar de autoestima actualmente debe tomarse en cuenta que surge en

la infancia. Es esta etapa en donde los juicios de otros tienen un impacto

significativo, esto repercute a medida que va creciendo y desarrollándose en

un ambiente inadecuado, generando sentimientos negativos como la culpa,

la vergüenza, desconfianza, inseguridad entre otros. Como se sabe inicia en

el núcleo familiar, en como demuestran cariño, si se cuidan entre los que lo

integran, pero influye el nivel de autoestima que cada uno tiene llegando a

repercutir positiva o negativamente en su autoestima familiar (Ríos, 2010).

Se evidencia que la dimensión familiar tiene una correlación

significativamente positiva moderada con la variable socialización; además el

aspecto familiar es fundamental para desarrollar la socialización en niños de

la IE 1144, Cunchiyacu-2022.

Durante el desarrollo de vida la autoestima personal cumple un rol

fundamental que está ligado al aspecto académico y laboral, la relación con

los compañeros, como se realiza la interacción y se tiene en cuenta el nivel

de aceptación de uno mismo para demostrar la empatía. Acciones concretas

de ayudan a Alcántara (2008), en la tabla 4 se observa que la dimensión

personal tiene una correlación significativamente positiva baja con la variable
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socialización; siendo el aspecto personal poco influyente en el desarrollo de 

la socialización en los niños de la IE 1144, Cunchiyacu-2022 

Claris  y Bean (1993), mencionan que la autoestima emocional es hacerse 

cargo de uno mismo de estar bien con lo que es, de sentirse seguro para 

poder motivar al resto. En la tabla 5 se evidencia que la dimensión emocional 

tiene una correlación significativamente positiva moderada con la variable 

socialización. Entonces la influencia de lo emocional repercute 

favorablemente con el desarrollo de la socialización en niños de la IE 1144, 

Cunchiyacu-2022. 

En la autoestima social se tiene en cuenta cómo el individuo está rodeado 

por su entorno   respetándose y respetando al medio ambiente. Ríos (2010) 

se muestra en la tabla 6 que la dimensión social tiene una correlación 

significativamente positiva moderada con la variable socialización; por lo 

tanto, lo social en la autoestima, beneficia positivamente a la socialización en 

niños de la IE 1144, Cunchiyacu-2022. 
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VI. CONCLUSIONES

6.1. Existe relación directa, considerable y significativa entre la autoestima y la

socialización en los niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu,

Tabalosos-2022, por cuanto el Rho = 0,688 con (p=0,000<0,01); es decir, a

mayor autoestima se mejorará la socialización de los niños.

6.2. Existe relación directa, media y significativa entre la autoestima familiar y la

socialización en los niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu,

Tabalosos-2022, con el coeficiente de correlación de Rho Spearman valor de

0,677 y un nivel de significancia de (p=0,001< 0,01). Por tanto, al mejorar la

autoestima familiar mejorará la socialización de los niños.

6.3. Existe relación directa, débil y significativa entre la autoestima personal y la

socialización en los niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu,

Tabalosos-2022, con el coeficiente de correlación de Rho Spearman valor de

0,390 y un nivel de significancia de (p=0,044< 0,05). Por consiguiente, al

mejorar la autoestima personal mejorará la socialización de los niños.

6.4. Existe relación directa, media y significativa entre la autoestima emocional y

la socialización en los niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu,

Tabalosos-2022, con el coeficiente de correlación de Rho Spearman valor de

0,491 y un nivel de significancia de (p=0,001< 0,05). Por tanto, al mejorar la

autoestima emocional mejorará la socialización de los niños.

6.5. Existe relación directa, media y significativa entre la autoestima social se

relaciona de manera significativa con la socialización en los niños de la

Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022, con el coeficiente

de correlación de Rho Spearman valor de 0,583 y un nivel de significancia de

(p=0,004< 0,01). Por ende, al mejorar la autoestima social mejorará la

socialización de los niños.
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VII. RECOMENDACIONES

7.1. Al director de la I.E.  1144, Cunchiyacu-2022 tomar en cuenta los resultados

con respecto a la relación de autoestima y socialización que son

fundamentales para el desarrollo de vida dentro de la escuela, familia;

considerando actividades junto con los docentes que fomenten más, estos

aspectos de autoestima y socialización.

7.2. Al director y plana docente de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu,

Tabalosos-2022, se sugiere mejorar la autoestima familiar, a través de

implementación de talleres mensuales a los padres de familia, para hablarles

de la importancia y los beneficios que proporciona el ambiente familiar

adecuado, la seguridad de los niños en el seno familiar; por otro lado, mostrar

los beneficios de la socialización de los niños.

7.3. A los docentes de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022,

fortalecer la autoestima, la autoimagen de los niños a través de estrategias

de aceptación, valoración de sí mismos, participación activa y respeto hacia

los demás, porque esto ayudará a mejorar la socialización de los niños.

7.4. A los docentes de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022

realizar coordinaciones constantes con los padres de familia, llevar a cabo

reuniones recurrentes para conocer de cerca la realidad de cada niño.

Asimismo, vincularles en la formación de sus menores, ya que es el primer

lugar de enseñanza, estos deben dotarles de seguridad, confianza y

empoderamiento para enfrentar el ambiente exterior. Para ello, debe

realizarse talleres a cargo de psicólogos para identificar los problemas de

cada niño.

7.5. Al directos, docentes de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu,

Tabalosos-2022 trabajar en coordinación para identificar los problemas que

presentan los niños, a partir de este diagnóstico establecer alianzas con

profesionales de psicología para realizar la evaluación de los niños e
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identificar sus problemas. De esta manera poder trabajar la autoestima social, 

para enseñarles como crear un ambiente de respeto por el medio ambiente, 

y relaciones sociales.
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ANEXOS 



Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala 
de medición 

Autoestima 

Según Coopersmith (1976) 
Afirma que la autoestima está 
determinada por el entorno del 
hogar. 

Según Ríos 
(2010) nos dice 
que el nivel de 
autoestima está 
dividido por 4 
dimensiones: 
familiar, 
personal, 
emocional y 
social. 

Autoestima 
Familiar 

1. ¿Se enoja a cada rato en el aula de clases?
2. ¿Expresa que en el aula de clases no lo entienden?
3. ¿Comenta que se toma en cuenta sus sentimientos en

el aula de clases?
4. ¿En varias ocasiones has querido salir de clase?
5. ¿Manifiesta que en su casa lo molestan con frecuencia?

Ordinal 

Autoestima 
Personal 

6. ¿Le gustaría ser distinto a lo que es ahora?
7. ¿Modificaría algo de su imagen si pudiera hacerlo?
8. ¿Comenta que su vida es triste?
9. ¿Cree que es una persona fea comparada con otros?

Autoestima 
Emocional 

10. ¿Le es difícil adaptarse a nuevas cosas?
11. ¿Decir las cosas a otros no le da miedo?
12. ¿Se presenta a los otros alegre y feliz?
13. ¿Se muestra con rabia/cólera consigo mismo?
14. ¿Comenta que a los demás les cae mal?
15. ¿Acepta que sus defectos son mayores que sus

cualidades?

Autoestima Social 

16. ¿Cree que los otros toman en cuenta sus ideas?
17. ¿Tiende a desanimarse rápido cuando hace las cosas?
18. ¿Cuándo habla al frente le dificulta?
19. ¿Tiene la destreza de hacer lo que le encargan sus

amigos?

Socialización 

Salazar (1999) menciona que 
la socialización es interacción 
con semejantes, a través de la 
cual los individuos desarrollan 
y refuerzan su forma actual de 
pensar y actuar; necesarios 
para su óptimo desarrollo en la 
sociedad. 

Ríos (2010) la 
socialización se 
mide por 4 
dimensiones: 
autoestima, 
comportamiento, 
juego e 
identificación.  

Autoimagen 
1. ¿Participa fácilmente en el grupo?
2. ¿Durante las clases realiza varias actividades?
3. ¿Mira a los ojos al hablar con alguien?

Ordinal 

Comportamiento 

4. ¿Le es fácil pedir disculpas cuando hace algo malo?
5. ¿Suele practicar las normas de convivencia?
6. ¿Comparte sus cosas con sus compañeros?
7. ¿Ofrecen ayuda cuando lo necesitan?

Juego 

8. ¿Se incluye en los juegos con sus compañeros?
9. ¿Cuándo se dirige a los demás muestra gestos

agradables?
10. ¿Juega amigablemente con sus compañeros
11. ¿Se divierte cuando juega en grupo?
12. ¿Sabe pedir las cosas por favor?

Identificación 
13. ¿Trata con respeto a sus compañeros?
14. ¿Cuándo es necesario da las gracias?
15. ¿Se muestra colaborador en las actividades de grupo?



Matriz de consistencia 

Autoestima y la Socialización en niños de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos- 2022 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 

Instrumentos 

Problema general 
¿De qué manera se relaciona la autoestima con 
la socialización en niños de la Institución 
Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022?  
Problemas específicos:  
¿De qué manera se relaciona la Autoestima 
familiar con la socialización en niños de la 
Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022?  
¿De qué manera se relaciona la Autoestima 
Personal con la socialización en niños de la 
Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022?  
¿De qué manera se relaciona la Autoestima 
emocional con la socialización en niños de la 
Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022?  
¿De qué manera se relaciona la Autoestima 
Social con la socialización en niños de la 
Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022? 

Objetivo general:  
Determinar la correlación entre la autoestima y 
socialización en niños de la Institución Educativa 
1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022. 
Objetivos específicos 
Analizar la relación en niños de la Institución 
Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022 
Analizar la relación entre la autoestima Personal y 
socialización en niños de la Institución Educativa 
1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022 
Analizar la relación entre la autoestima emocional y 
socialización en niños de la Institución Educativa 
1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022 
Analizar la relación entre la autoestima social y 
socialización en niños de la Institución Educativa 
1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022 

Hipótesis general: 
La autoestima se relaciona significativamente 
con la socialización en niños de la Institución 
Educativa 1144 Cunchiyacu, Tabalosos-2022 
Hipótesis específicas:  
La autoestima Familiar se relaciona 
significativamente con la socialización en niños 
de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022 
La autoestima personal se relaciona 
significativamente con la socialización en niños 
de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022 
La autoestima emocional se relaciona 
significativamente con la socialización en niños 
de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022 
La autoestima Social se relaciona 
significativamente con la socialización en niños 
de la Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022 

Técnica: 

encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 

Tipo de investigación. Básica 

Diseño de investigación. Se 
empleó el diseño correlacional, 
representado en el siguiente 
esquema: 

Donde: 
M: Muestra representada niños 

de 3 a 5 años 
O1: Autoestima 
O2: Socialización 
r: es la relación entre las variables. 

Población 

La población estuvo conformada por 20 niños del 
nivel inicial Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022 

Muestra 
La muestra estuvo conformada por 20 niños del 
nivel inicial Institución Educativa 1144 Cunchiyacu, 
Tabalosos-2022 

Variables Dimensiones 

Autoestima 

Autoestima familiar 

Autoestima personal 

Autoestima emocional 

Autoestima social 

Socialización 

Autoimagen 

comportamiento 

Juego 

identificación 



Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de autoestima en los niños del nivel inicial 

Introducción.  

El instrumento tiene la finalidad de recoger información de la relación entre autoestima y socialización 

en niños de nivel inicial. 

Indicaciones: 

Lee atentamente cada Ítem y marca una de las alternativas que sea más apropiada, con una (X). No 

existen respuestas buenas o malas, se solicita honestidad y sinceridad. Así mismo la respuesta 

brindada es totalmente confidencial.    

N.° 

SI NO 

1 ¿Se enoja a cada rato en el aula de clases? 

2 ¿Expresa que en el aula de clases no lo entienden? 

3 ¿Comenta que se toma en cuenta sus sentimientos en el aula de clases? 

4 ¿En varias ocasiones has querido salir de clase?  

5 ¿Manifiesta que en su casa lo molestan con frecuencia? 

6 ¿Le gustaría ser distinto a lo que es ahora?  

7 ¿Modificaría algo de su imagen si pudiera hacerlo?  

8 ¿Comenta que su vida es triste? 

9 ¿Cree que es una persona fea comparada con otros? 

10 ¿Le es difícil adaptarse a nuevas cosas?  

11 ¿Decir las cosas a otros no le da miedo? 

12 ¿Se presenta a los otros alegre y feliz? 

13 ¿Se muestra con rabia/cólera consigo mismo?  

14 ¿Comenta que a los demás les cae mal? 

15 ¿Acepta que sus defectos son mayores que sus cualidades?  

16 ¿Cree que los otros toman en cuenta sus ideas?  

17 ¿Tiende a desanimarse rápido cuando hace las cosas?  

18 ¿Cuándo habla al frente le dificulta?  

19 ¿Tiene la destreza de hacer lo que le encargan sus amigos? 

     MUCHAS GRACIAS 



Cuestionario de socialización en los niños de 3 a 5 años 

Introducción. 

El instrumento tiene la finalidad de recoger información de la relación entre autoestima y socialización 

en niños de nivel inicial. 

Indicaciones: 

Lee atentamente cada Ítem y marca una de las alternativas que sea más apropiada, con una (X). No 

existen respuestas buenas o malas, se solicita honestidad y sinceridad. Así mismo la respuesta 

brindada es totalmente confidencial.   

INDICADORES 

ESCALA 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 ¿Participa fácilmente en el grupo? 

2 ¿Durante las clases realiza varias actividades? 

3 ¿Mira a los ojos al hablar con alguien 

4 ¿Le es fácil pedir disculpas cuando hace algo malo? 

5 ¿Suele practicar las normas de convivencia? 

6 ¿Comparte sus cosas con sus compañeros? 

7 ¿Ofrecen ayuda cuando lo necesitan? 

8 ¿Se incluye en los juegos con sus compañeros? 

9 ¿Cuándo se dirige a los demás muestra gestos agradables? 

10 ¿Juega amigablemente con sus compañeros 

11 ¿Se divierte cuando juega en grupo? 

12 ¿Sabe pedir las cosas por favor? 

13 ¿Trata con respeto a sus compañeros? 

14 ¿Cuándo es necesario da las gracias? 

15 ¿Se muestra colaborador en las actividades de grupo? 

MUCHAS GRACIAS 



Validación de los instrumentos de investigación 



 

 









 

 

 

 

 



Confiabilidad del instrumento 

Cálculo de la confiabilidad del cuestionario de autoestima 

EXPERTOS 

CRITERIOS 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Experto 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 

Experto 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 46 

Experto 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 43 

SUMA 
12 12 14 15 14 14 13 14 15 14 137 

Varianza 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.33 6.33 

Sumatoria 
Var 2.00 

Var total 6.33 

Cronbach= 0.76 

El instrumento de investigación para medir autoestima, evidencia una 
confiabilidad Alta. 



Cálculo de la confiabilidad del cuestionario de socialización 

EXPERTOS 

CRITERIOS 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Experto 1 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 47 

Experto 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 47 

Experto 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 42 

SUMA 
12 14 14 14 14 14 13 14 14 13 136 

Varianza 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 8.33 

Sumatoria 
Var 3.00 

Var total 8.33 

Cronbach= 0.71 

El instrumento de investigación para medir socialización, evidencia confiabilidad 
alta. 



Base de datos estadísticos 

BASE DE DATOS 

N° AUTOESTIMA TOTAL SOCIALIZACIÓN TOTAL 

AUTOESTIMA 
FAMILIAR 

AUTOESTIMA 
PERSONAL 

AUTOESTIMA 
EMOCIONAL 

AUTOESTIMA 
SOCIAL 

AUTOIMAGEN COMPORTAMIENTO JUEGO IDENTIFICACIÓN 

1 2 2 3 2 9 6 10 11 6 33 

2 1 1 2 3 7 2 8 9 5 24 

3 0 2 1 2 5 3 6 7 3 19 

4 4 4 5 4 17 5 10 12 8 35 

5 3 3 2 3 11 4 6 6 6 22 

6 0 1 2 2 5 2 4 7 5 18 

7 1 3 1 2 7 5 6 7 5 23 

8 5 4 6 3 18 9 12 15 9 45 

9 2 3 2 1 8 4 8 10 7 29 

10 3 1 4 3 11 8 7 8 5 28 

11 0 1 3 2 6 3 5 3 3 14 

12 4 3 5 3 15 7 12 9 8 36 

13 2 3 4 2 11 5 11 8 6 30 

14 5 3 5 3 16 8 9 11 7 35 

15 4 3 4 2 13 6 7 5 9 27 

16 2 4 5 1 12 3 6 4 8 21 

17 3 2 1 4 10 7 8 12 9 36 

18 4 3 5 3 15 9 5 6 8 28 

19 2 2 6 4 14 5 9 10 7 31 

20 1 3 5 3 12 8 11 9 5 33 



Autorización para la publicación de los resultados de la institución donde 

se ejecutó la investigación 




