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Resumen 

Esta investigación se relaciona con la autoestima y las habilidades sociales, el 

objetivo general fue determinar la relación existente entre la autoestima y las 

habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa inicial de Mórrope. 

Fue llevada a cabo desde un enfoque cuantitativo, a nivel descriptivo con un diseño 

de alcance correlacional considerando una muestra de 20 niños a quienes se les 

aplicó dos fichas de observación confiables y válidas a escala de contenido. Los 

resultados señalan que el nivel de relación entre las variables es evidenciable con 

un valor de 0.776 siendo de este modo alta y positiva. El Sig. es de 0.00 lo que 

demuestra que la vinculación es directa y significativa, que traduciéndose a esta 

situación, implica que a mayor autoestima, mejor nivel de habilidades sociales. El 

nivel de la variable autoestima evidencia una mayoría del 60% en medio, seguido 

de un 25% en bajo y finalmente un 15% en alto, notando de este modo que la 

variable es problemática; mientras que en la variable habilidades sociales 

observamos una mayoría en el nivel medio con un 45%, seguido de un 30% en el 

nivel alto y un 25% en el nivel bajo, demostrando dificultades en esta variable. 

Palabras clave: Autoestima, Habilidades sociales, Correlación de variables. 
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Abstract 

This research is related to self-esteem and social skills, the general objective was 

to determine the relationship between self-esteem and social skills in students of an 

initial educational institution in Mórrope. It was carried out from a quantitative 

approach, at a descriptive level with a correlational scope design considering a 

sample of 20 children to whom two reliable and valid observation sheets were 

applied at a content scale. The results indicate that the level of relationship between 

the variables is evident with a value of 0.776, thus being high and positive. The Sig. 

is 0.00, which shows that the link is direct and significant, which, translated to this 

situation, implies that the higher the self-esteem, the better the level of social skills. 

The level of the self-esteem variable shows a majority of 60% in the middle, followed 

by 25% in low and finally 15% in high, thus noting that the variable is problematic; 

while in the social skills variable we observed a majority at the medium level with 

45%, followed by 30% at the high level and 25% at the low level, showing difficulties 

in this variable. 

Keywords: Self-esteem, Social skills, Variable correlation. 
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día con el regreso parcial de los niños a clases y con el antecedente que

han sido aislados en sus domicilios por la pandemia COVID–19, se puede notar

ciertos factores en ellos que son limitantes para su involucramiento en el adecuado

desempeño en el aula, tanto en la participación de las diferentes actividades de

carácter individual como de carácter grupal, vemos niños tímidos, retraídos,

temerosos para responder preguntas, inseguros, no participan de trabajo en equipo,

tienen dificultad para relacionarse y comunicarse con sus compañeros, no tienen

un buen autocontrol emocional, algunos son agresivos, entre otros factores; esta

realidad no escapa de lo que se puede observar en los niños de una institución

educativa inicial de Mórrope, donde se aprecia niños y niñas con bajo nivel de

autoestima y bajo nivel de habilidades sociales. Mora (2018); Krauss et al. (2020) y

Orth (2018) señalan la importancia de conocer las características fundamentales

de nuestros niños que pertenecen a su desarrollo personal y psicológico, y entre

ellas tenemos la autoestima, que en palabras de Salguero y García (2017);

Cvencek et al. (2018) inciden en su proceso de desarrollo de aprendizajes. Por

tanto, las variables problemas estudiadas en la presente investigación fueron: la

baja autoestima y el bajo nivel de habilidades sociales.

En el ámbito internacional, la Organización Panamericana de la Salud y Ministerios

de Salud en Latinoamérica [OPS, 2022] a través de un curso virtual dirigido a sus

coordinadores señala que la pandemia ha ocasionado cuadros de estrés en los

niños y niñas, generando problemas en su salud mental los cuales deben ser

diagnosticados y atendidos, siendo el aspecto más afectado la seguridad y

confianza en sí mismos. La Organización Mundial de la Salud  [OMS, 2022] precisa

salud como un estado de completo bienestar, que tiene en cuenta aspectos

sociales, físicos o psicológicos. Podemos darnos cuenta que la autoestima juega

un rol decisivo en el bienestar físico, mental y social.

En Centroamérica a través de estudios se ha podido determinar que el ámbito

familiar es un aspecto fundamental en los niveles de autoestima de los niños tal

como lo sostienen Álvarez et al. (2019); Doi et al. (2019). El panorama resultó más

tenso con la llegada de la pandemia por el virus COVID-19, ocasionando problemas

de salud mental debido a la restricción social, lo cual genera como consecuencia

trastornos de imagen corporal (Singh et al., 2020; Liu et al. 2020).  Del mismo modo,

https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
https://forodeespanol.com/Archive/ParentesisYCorchetes/bhvpg/post.htm
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Taberno et al. (2017); Mazza et al. (2020) sostienen que tanto la familia como las 

personas más cercanas a los niños y adolescentes pueden ser entornos de 

inseguridad a nivel social puesto que su influencia es determinante en el camino de 

construir y fortalecer la salud mental. Al estudiar esta problemática, surgen dos 

elementos fundamentales que deben tomarse en cuenta en el desarrollo de los 

niños y adolescentes como son el autoconcepto y la autoestima (Cordeiro et al., 

2021). 

En nuestro país a través de Unicef-Perú (2019) se conoce que la niña, niño o 

adolescente muestra baja autoestima y tiene problemas de aprendizaje como 

consecuencia de la violencia a la que es sometido en su entorno, las cifras 

evidencian que 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en algún momento han 

sido víctimas de violencia, mientras que 6 de cada 10 niños sufren maltrato en sus 

casas, por otro lado 35 de cada 100 niños han reportado haber sido víctimas de 

abuso sexual. Este tipo de violencia no solo se presenta en el círculo familiar, 

también se presenta en la escuela y son los padres que ejercen su autoridad 

sosteniendo que es su forma de corregir a los niños.  

Como lo señalan Martínez (2019); Brummelman y Sedikides (2020) se puede 

observar que la autoestima de los niños se fundamenta en el tipo de crianza que 

sus padres les dan, además del tipo de formación que reciben de sus maestros 

trabajando en el fortalecimiento de su autoestima y el desarrollo tanto social como 

emocional del niño, de otra manera estos crecerán sin las herramientas útiles para 

encontrar soluciones a sus problemas cotidianos. Una solución frente a esta 

situación es aceptarse con virtudes y defectos, tal como son. 

Con lo anteriormente expuesto se enunció el problema de investigación de la 

siguiente manera: ¿Cómo se relaciona la autoestima y las habilidades sociales de 

los estudiantes de una institución educativa inicial de Mórrope? 

El trabajo se justificó en el aspecto teórico, ya que para establecer vínculos entre 

las variables de autoestima y habilidades sociales se requirió fundamentar tanto en 

antecedentes como en marco teórico y epistemológico ambas variables de estudio, 

por lo que fue importante considerar elementos que converjan tanto empíricamente 

como teóricamente la relación de las variables. 

En el aspecto práctico, la investigación se fundamentó en la necesidad de conocer 

de manera diagnóstica cómo va el nivel de desarrollo tanto de la variable 
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autoestima como de la variable habilidades sociales, puesto que esto permitirá por 

parte de la docente tomar medidas en pro del correcto desenvolvimiento de los 

niños en todas las áreas que se ejecutan en la institución educativa, ya que se sabe 

que tanto la variable autoestima como la variable habilidades sociales apoyan sobre 

manera a las actuaciones en las diferentes actividades educativas de los niños del 

nivel inicial. 

En el aspecto metodológico, el presente estudio se fundamentó ya que se dejan 

sentadas las bases con el diseño de instrumentos para evaluar las variables que 

pertenecen a la investigación que son la autoestima y las habilidades sociales, los 

mismos que fueron validados a criterio de juicio de expertos y pasaron por una 

prueba piloto de confiabilidad, haciendo instrumentos ya listos para que cualquier 

profesor del nivel de educación inicial pueda replicarlos en el beneficio de conseguir 

la calidad educativa de sus procesos docentes. 

En el aspecto social, el estudio se fundamentó ya que permitió conocer cómo se 

encuentran los niños en su desarrollo en cuanto sus habilidades sociales, para 

tomar medidas correctivas en el mismo proceso docente educativo y resolver 

cualquier limitación que se pueda hallar en los resultados finales encontrados en la 

presente investigación. 

El objetivo general de la presente investigación fue: determinar la relación existente 

entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes de una institución 

educativa inicial de Mórrope. Como objetivos específicos se plantearon los 

siguientes: en primera instancia determinar el nivel de desarrollo de la autoestima 

en estudiantes de una institución educativa inicial de Mórrope; luego determinar en 

segunda instancia el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes 

de una institución educativa inicial de Mórrope; y por último establecer el grado de 

relación entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes de una 

institución educativa inicial de Mórrope. 

Para efectos de demostrar el logro del objetivo general de la investigación se 

formularon las siguientes hipótesis: hipótesis nula: la autoestima y las habilidades 

sociales en estudiantes de una institución educativa inicial de Mórrope no tienen 

relación directa ni significativa; y como hipótesis alterna: la autoestima y las 

habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa inicial de Mórrope 

si tienen relación directa y significativa. 
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II. MARCO TEÓRICO
En el presente acápite se presentan en primer lugar los antecedentes en contexto

internacional, nacional y local, para luego establecer los fundamentos teóricos de

las variables consideradas en el presente estudio.

A nivel internacional, el autor Laguna (2017) realizó una investigación descriptiva

correlacional a los alumnos del centro educativo Gimnasio Gran Colombiano que

cursaban el segundo grado de primaria. Para recoger información pertinente, aplicó

técnicas de tipo teóricas como empíricas, tal es el caso de la revisión documental,

para la variable autoestima empleó un cuestionario, además de una entrevista a la

directora y grupos focales con padres de familia. La muestra censal se conformó

por 17 estudiantes y a través de la triangulación se estudiaron las similitudes y

diferencias al aplicar los instrumentos. Se concluyó que la autoestima de los

estudiantes se muestra en diferentes niveles, 5 estudiantes evidencian autoestima

alta, 9 mostraron autoestima media y los 3 restantes con nivel bajo. Este

antecedente se utiliza porque trata una de las variables de estudio, como es la

autoestima y permite poder comparar los resultados y teorías al encontrar contextos

similares en nuestra localidad.

Puerta-Morales et al. (2021) presentaron una investigación bajo el diseño

correlacional aplicado a 195 estudiantes de educación primaria de Colombia. Este

trabajo estudió las variables funciones ejecutivas y rendimiento académico de los

estudiantes, buscando encontrar su correlación, para lo cual se aplicaron dos

instrumentos que recogieron la información necesaria. Los resultados obtenidos

evidencian que las funciones ejecutivas repercuten en un 76% en el rendimiento

académico, señalan los autores que las funciones ejecutivas influyen positivamente

en el rendimiento académico. Esta investigación, como la nuestra, busca estudiar

y relacionar variables que repercuten en el desarrollo del niño, por lo cual el

antecedente es útil, de esta forma contrastamos los resultados e información teórica

e identificamos similitudes con nuestro entorno de estudio.

Olmedo (2018) mediante su investigación con diseño correlacional, tipo no

experimental, y corte transversal, se propuso investigar la presencia de una relación

entre las variables autoestima y habilidades sociales de los jóvenes y niños de una

ciudad de Puerto Rico. Para este fin separó una muestra consistente de escolares

que oscilan entre las edades de 10 y 14. El instrumento empleado fue el test de
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autoestima de Rosenberg y un cuestionario sociodemográfico. Se pudo corroborar 

con los resultados la presencia de una correlación significativa en las dimensiones 

de ambas variables. Este es un antecedente útil pues nos permite comparar con 

nuestra investigación ya que ambas variables son estudiadas en nuestro trabajo.  

Hernández (2015) con su investigación doctoral cuantitativa, correlacional planteó 

como objetivo delimitar el impacto de la variable autoestima en la variable 

rendimiento académico de los escolares de un centro educativo mexicano. Los 

alumnos de sexto de primaria fueron la población seleccionada y se utilizó como 

instrumento un cuestionario de autoestima mientras que para el rendimiento escolar 

se usaron los resultados de los cursos español y matemáticas. Se logró constatar 

la hipótesis aplicando la correlación de Pearson, obteniendo como resultado de 

investigación entre las variables una correlación positiva y significativa (r: 0.669). 

La variable autoestima es parte de estudio en nuestro trabajo por lo tanto este es 

un antecedente muy útil para comparar los resultados como en contexto. 

Ávila (2015) presentó una investigación cualitativa, de diseño correlacional respecto 

a las variables autoestima y rendimiento escolar buscando identificar el impacto de 

la familia con el rendimiento de los jóvenes escolares de bachillerato en Quito, 

Ecuador. Se empleó una población y muestra de 65 alumnos del colegio Camilo 

Gallegos del Cantón Biblian de Quito, la técnica utilizada fue una encuesta 

mediante un cuestionario de autoestima. Los resultados observados mostraron un 

chi cuadrado de 27.8 y con un valor de 7.8 de la tabla, esto significa que la hipótesis 

se acepta dando por sentada la relación entre las variables de estudio. Este estudio, 

resulta muy útil y se propone como antecedente, porque la variable autoestima 

forma parte del estudio de nuestro trabajo y se puede comparar tanto el resultado 

como la teoría con nuestro entorno de investigación. 

En el contexto nacional, Silva (2017) presentó una investigación descriptiva 

correlacional, no experimental y transversal donde se propuso hallar la correlación 

existente entre la autoestima y habilidades sociales en un colegio de educación 

inicial de Jicamarca, Huarochirí – Lima. Ocupó una muestra censal de 90 niños, 

aplicó la observación como técnica de investigación para recoger los datos 

necesarios y la escala tipo Likert, con el instrumento de lista de cotejo, además la 

confiabilidad fue determinada gracias al coeficiente Alfa de Cronbach. Esta 

investigación demostró una correlación significativa existente entre las variables, 
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con un coeficiente de 0,768. Este antecedente es de utilidad para nuestra 

investigación puesto que ambas variables son parte de nuestro estudio y podemos 

comparar sus resultados con los de nuestra realidad. 

Mendez y Mercedes (2019) en su investigación descriptiva simple, no experimental, 

propusieron medir el grado de la variable habilidades sociales a los alumnos de 

primaria de una escuela estatal del Callao, usando como instrumento el de 

Ambrosio Tomás Rojas (1994-1995). Intervinieron 120 estudiantes de ambos sexos 

(masculino: 65 y femenino: 55), de 11 y 12 años. El resultado ubicó a los integrantes 

del sexto grado en los tres niveles: bajo, medio y alto; en el primero se ubicó 30,83% 

de la muestra, en el segundo el 48,33% y en el tercero un 20,83%, concluyendo 

que casi un tercio de la muestra posee un nivel bajo con respecto al desarrollo de 

habilidades sociales. 

Hilario (2018) con su trabajo de investigación planteó el desarrollo de un programa 

dirigido a los niños del centro pedagógico Gustavo Allende Llavería de la ciudad de 

Tarma para reforzar y fortalecer las habilidades sociales y sus procesos. Utilizó el 

método experimental y el modelo pre experimental, aplicando al grupo experimental 

dos test, uno antes y otro después del desarrollo del programa. La población la 

integraron 251 estudiantes, de los cuales 57 fueron consideraron como muestra, 

las técnicas aplicadas fueron una encuesta de autoestima y el programa de 

habilidades sociales. Con este programa se demostró que las habilidades sociales 

influyen significativamente en el progreso y mejora de la autoestima de los alumnos 

de inicial del IESPP. Una variable de estudio en nuestro trabajo son las habilidades 

sociales, por lo tanto, se considera este un antecedente muy útil para comparar 

resultados o contextos.  

Apcho (2017) ejecutó una investigación hipotética, deductiva, no experimental y 

correlacional con el objetivo de delimitar la correlación entre autoestima y las 

habilidades sociales en una población de 90 estudiantes de cuarto grado de 

primaria. Los instrumentos aplicados fueron dos cuestionarios, uno para cada 

variable, ambos validados por juicio de expertos. Este estudio arribó a la conclusión 

que los coeficientes encontrados evidencian dependencia en los porcentajes de 

aprendizaje de habilidades sociales comparados con la autoestima, aceptando la 

hipótesis alterna y rechazando la nula, afirmando que la autoestima de los alumnos 

de dicha institución está relacionada de manera significativa con las habilidades 
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sociales. Se hace uso de este antecedente porque ambas variables son fuente de 

investigación en el presente trabajo y pueden ayudar a contrastar información con 

nuestra realidad. 

Paredes (2021) realizó un estudio no experimental bajo el diseño de correlación 

básica simple y método cuantitativo con el fin de relacionar las variables autoestima 

y habilidades sociales en los alumnos de una escuela del Cuzco. De una población 

de 100 estudiantes se seleccionaron 78 como muestra censal a los cuales se les 

aplicó una encuesta verificada con el coeficiente alpha de Cronbach. Este estudio 

evidenció la existencia de una significativa correlación entre las variables 

estudiadas por otro lado, se determinó que la autoestima ejerce influencia sobre el 

desarrollo y la evolución de las habilidades sociales. Se hace uso del antecedente 

porque investigó variables que son parte de nuestra investiación y podemos 

contrastar información necesaria teniendo en cuenta que el contexto es similar. 

Armejo (2018) trabajó una investigación en la escuela Uriel García del Cuzco con 

el objetivo de identificar la relación entre las habilidades sociales y la autoestima de 

sus estudiantes. Esta investigación se desarrolló bajo el diseño correlacional 

descriptivo y cuantitativo, seleccionó a 114 estudiantes como población y se aplicó 

una encuesta como técnica para recoger la información y un cuestionario como 

instrumento a 78 estudiantes elegidos como muestra. Como conclusión se afirma 

que las habilidades sociales se relacionan de forma baja con la autoestima de los 

estudiantes. La información brindada en este antecedente nos es útil puesto que 

las variables son tema de estudio en nuestro trabajo y pueden compararse tanto en 

resultado como en teoría. 

A nivel local, en Monsefú, López y Flores (2019) trabajaron un estudio no 

experimental, descriptivo, correlacional con alumnos de la escuela N°10037 de 

Cúsupe, teniendo como meta reconocer el grado o nivel de autoestima y 

habilidades sociales en los niños de sexto grado. Esta investigación se desarrolló 

con 20 alumnos como población y muestra. La técnica aplicada fue el trabajo de 

campo, el cual se ejecutó con un test de comprensión lectora al inicio y al final, los 

resultados mostraron niveles bajos en las variables lo cual confirma la existencia 

de una correlación moderada y directa entre las variables, según la escala de 

Pearson. Este antecedente es útil porque ambas variables son estudiadas en 

nuestro trabajo, entonces se pueden comparar en ambos contextos. 
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Vásquez (2021) buscó con su investigación no experimental correlacional delimitar 

el grado de relación entre la autoestima y las habilidades sociales de los alumnos 

de una escuela en Monsefú. Este trabajo contó con una población de 20 estudiantes 

de sexto grado, quienes como instrumento de recojo de datos desarrollaron un 

cuestionario. Este instrumento fue validado con el coeficiente alfa de Cronbach, 

resultando 0,875 en autoestima mientras 0,802 en habilidades sociales y aceptado 

por juicio de expertos. Después de analizar e interpretar los datos establecieron la 

existencia de una correlación directa y alta entre las variables (Pearson= 0.791) con 

lo cual se demuestra la hipótesis del trabajo de investigación. Se puede hacer uso 

de este antecedente puesto que las variables son exactamente las mismas de 

nuestro estudio, por lo tanto, podemos hacer comparaciones entre ambos estudios 

de acuerdo al contexto. 

Villalobos (2021), presentó un estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo 

correlacional y de corte transversal con el propósito de definir la correlación entre 

coaching y autoestima en los estudiantes de sexto de primaria de la Institución 

Educativa Particular Stella Maris, La Victoria – Chiclayo.  La población y muestra 

censal la conformaron 32 alumnos. Los instrumentos seleccionados fueron, para 

cada variable, un cuestionario. Estos instrumentos fueron sometidos a la prueba de 

Rho de Spearman para verificar la correlación, dando como resultado 0,201 de 

significatividad. Los resultados mostraron que las variables no evidencian relación 

en el grupo de alumnos de la Institución. El antecedente se utiliza por la razón que 

la variable autoestima forma parte del nuestro estudio y se puede comparar 

información respecto a los resultados o teorías. 

Sánchez (2019) mediante una investigación correlacional, explicativa, de diseño 

transversal se orientó a delimitar la relación entre autoestima y el rendimiento 

académico en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la I.E. Nuestra 

Señora de Fátima, para este fin seleccionó una muestra de 14 estudiantes y las 

técnicas a emplear fueron de gabinete y de campo además de la observación, el 

test de Cooper Smith fue el instrumento aplicado para medir la autoestima. Los 

resultados fueron positivos puesto que se evidenció mejoras en ambas variables. 

Finalmente, las variables muestran relación alta, reflejando que a mejor nivel de 

autoestima, mejor rendimiento académico. La autoestima es también estudiada en 
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nuestro estudio, por lo cual este antecedente nos es útil para comparar sus 

resultados y el contexto. 

Alejandría (2022) a través de su investigación descriptiva correlacional, de diseño 

no experimental y transversal con enfoque cuantitativo buscó relacionar las 

variables autoestima y rendimiento académico de los alumnos del colegio Horacio 

Zevallos Gómez del quinto grado de secundaria. El autor trabajó con una población 

de 28 estudiantes como población y muestra, se les aplicó un inventario de 

autoestima como técnica para recoger información, y se verificaron los promedios 

para trabajar el rendimiento académico. De este trabajo se concluyó que no existe 

correlación entre las variables. Porque mientras el 64% de estudiantes no identifica 

el concepto de su apariencia física, el 89% muestra un logro destacado en 

rendimiento escolar. El antecedente se emplea porque la variable autoestima es 

parte de nuestra investigación y es posible comparar sus resultados y teoría ya que 

los contextos son similares. 

Respecto a la variable autoestima, en primer lugar se consideran definiciones 

importantes como nos las dan Rodríguez-Garcés et al. (2021); y Mahadevan et al. 

(2019) en donde coinciden que la autoestima es un elemento fundamental que se 

relaciona con lo que pensamos, sentimos y actuamos. Admite dar una opinión y 

valoración de sí mismo (Raustorp y Fröberg, 2021; Tus, 2020), dando un concepto 

de lo que somos y cuál es nuestro camino en la vida. Estos conceptos no son fijos, 

varían de acuerdo a nuestro yo real y nuestro yo ideal. De acuerdo con Fuentes 

(2018); Harris y Orth (2020) la autoestima es un proceso permanente, pero al 

mismo tiempo dinámico, con el tiempo puede reforzarse o debilitarse, generando 

como consecuencia una percepción equivocada de sí mismo y de los demás.  

Coopersmith sostiene que la autoestima se forma a los seis meses de nacimiento, 

edad en la que el individuo distingue su cuerpo como un todo; a los seis años 

empieza con su experiencia en la escuela, asimismo la socialización con sus pares; 

a los ocho años se desarrolla la auto apreciación, finalmente a los once años se 

consolida la capacidad de socializar y el desarrollo de su autoestima. Además, el 

autor, presentó el inventario de autoestima como instrumento para medir 

cuantitativamente la autoestima, el instrumento consistía en 50 ítems en aspectos 

tales como el área personal, sus pares, sus padres y el colegio (Coopersmith, 

1959). 
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En relación a las dimensiones de la autoestima tenemos, el componente personal, 

componente social, componente hogar y el componente escuela. Respecto a la 

dimensión personal, el individuo requiere un examen de sí mismo en relación a su 

aspecto personal, sus cualidades y su imagen (Akin & Radford, 2018). Tomando en 

cuenta sus habilidades, dignidad, rendimiento e importancia, implica el juicio que 

uno emite de sí mismo, su predisposición a darse cuenta si es o no apto para la 

vida y si es capaz de satisfacer sus necesidades propias (Villalobos, 2019). 

En relación a la dimensión social, Cameron y Granger (2019); Minev, Petrova, 

Mineva, Petkova y Strebkova (2018) manifiestan que esta es la evaluación que el 

individuo emite sobre sus interacciones que realiza con su entorno habitual. En los 

niños la autoestima a nivel social es más realista, al mismo tiempo más susceptible 

de sentir la influencia del juicio de sus pares (Chung et al., 2017).    

La autoestima en la dimensión hogar se refiere al examen que la persona realiza 

sobre las relaciones e interacciones con su medio familiar más cercano, emite un 

juicio respecto a si mismo en este contexto (Orth, 2018; Braig, Genuneit, Walter, 

Brandt, Wabitsch, Goldbeck, ... y Rothenbacher, 2018; Brummelman y Sedikides, 

2020; Fukuya, Fujiwara, Isumi, Doi y Ochi, 2021). 

Con respecto a la dimensión escuela, es la persona que emite un juicio sobre sí 

mismo en relación a su proceder, su conducta y resultados académicos de acuerdo 

a sus habilidades y capacidades que él percibe de sí mismo (Wagner, Lüdtke, 

Robitzsch, Göllner y Trautwein, 2018). Se debe notar que la autoestima es el factor 

más influyente en el proceso enseñanza-aprendizaje, el estudiante con alto nivel 

de autoestima reduce el efecto de la derrota y como consecuencia genera 

optimismo (Bhagat, 2017).  

Para tratar las bases teóricas de las habilidades sociales, mencionaremos a 

Goldstein (1989), quien se desempeñó como maestro en psicología y educación en 

la universidad de Syracuse, además es autor de muchos libros y artículos; sostiene 

que las habilidades sociales son un acervo de comportamientos eficaces y 

aprendidos, refiriéndose a este último a aquellas conductas que han sido adquiridas 

en la interacción con los demás; estas habilidades promueven una buena 

comunicación y además ayudan en la resolución de conflictos. Según su teoría las 

habilidades se organizan en habilidades sociales básicas, avanzadas, de 

planificación, habilidades orientadas a los sentimientos, habilidades contra el stress 
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y las habilidades como opción a la agresión. Goldstein plantea la aplicación de un 

examen de 50 preguntas de forma individual o grupal, respecto a la conducta de la 

persona en relación a múltiples eventos (Goldstein, Spranfkin, Gershaw y Klein 

1989). 

Como otras conceptualizaciones de las habilidades sociales tenemos a Madueño 

et al. (2020) y Scassellati et al. (2018) quienes sostienen que las habilidades 

sociales son conductas o habilidades específicas e imprescindibles para socializar 

de forma efectiva pasando de niveles elementales a otros más complejos. Izasa 

(2018) agrega que estas habilidades son necesarias para cumplir acciones 

interpersonales de manera competente, se aprenden del entorno social, de su 

familia o escuela interactuando con sus pares logrando desarrollar su autonomía, 

toma de decisiones y resolver problemas propios de su medio social.   

Al finalizar el siglo pasado el pensamiento conductista educativo fue blanco de 

críticas debido al poco interés mostrado por las habilidades sociales en el desarrollo 

del aprendizaje (Pando, 2018; Santos, Pelcastre y Ruvalcaba, 2020; Vernaschi, 

2017). Es con la psicología educacional que se evidencia inclinación por el aspecto 

cultural, se inicia un ciclo del florecimiento de los estudios e investigaciones a nivel 

científico (Raynaudo y Peralta, 2017; Tornero, 2017). Teniendo en cuenta a Maleki, 

Chehrzad, Kazemnezhad, Mardani y Vaismoradi (2019) estas habilidades expresan 

emociones, sentimientos, puntos de vista, actitudes de acuerdo a un contexto 

específico, tratando de seguir las normas impuestas por la sociedad, mostrando 

consideración hacia la forma de pensar de los demás y buscando siempre la 

solución a los problemas que se presenten.   

Como lo hacen notar Boyette y Lew‐Levy (2020) la socialización es el proceso por 

el cual el niño despliega formalmente desde la escuela sus habilidades y valores, 

de la misma manera lo hace en su interacción con las personas de su entorno. 

Cuellar et al. (2017) agregan que la concepción de reglas sociales se transforma 

de acuerdo a cómo el niño interactúa con su medio y cómo advierte las normas pre 

establecidas, es importante resaltar el aporte del aspecto emocional. Párraga-

Salvatierra et al. (2021) mencionan que en este caso se debe tener a disposición 

un espacio físico adecuado para la socialización que fomente el desarrollo físico y 

emocional. Desde la posición de Boyette y Lew‐Levy (2020) socializar es el 

mecanismo a través el cual niños y adultos desarrollan y fortalecen experiencias 
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colectivas, en la escuela en edad temprana y en su vida cotidiana con la familia o 

amigos.  

Sobre las dimensiones de las habilidades sociales tenemos: habilidades cognitivas, 

habilidades emocionales y habilidades instrumentales. Hauser y Labin (2018) 

sostienen que el desarrollo del proceso cognitivo se inicia con la vida fetal, estas 

habilidades son estrategias que apuntan al desempeño de acciones que el individuo 

puede ejecutar. Además del factor genético, tanto el aspecto psicosocial como el 

entorno en el que se desarrolla el niño son elementos decisivos para su desarrollo 

cognitivo. Hadd y Rodgers (2017) señalan que el entorno familiar contribuye a este 

desarrollo cognitivo a través de las relaciones establecidas con su entorno social. 

Respecto a las habilidades emocionales, Pérez y Filella (2019) señalan que están 

constituidas por las capacidades y actitudes que conllevan a reconocer, 

comprender, manifestar y evaluar eventos sociales. Agregan Grimaldo Muchotrigo 

y Merino Soto (2020), las emociones tanto positivas como negativas aportan al 

crecimiento del individuo, gracias a las emociones negativas se logra enfrentar las 

situaciones adversas.  

Finalmente, las habilidades instrumentales están relacionadas a la aptitud para 

identificar de forma rápida, precisa y clara todo tipo de información, relacionar ideas, 

analizar, evaluar e interpretar hechos siguiendo instrucciones precisas (Mateus, 

2017). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo de estudio y diseño de investigación
Para la presente investigación se trabajó con el tipo de estudio correlacional, que

está enfocado en una metodología cuantitativa, dentro del Paradigma Positivista.

Hernández y Mendoza (2018) señalan que la investigación correlacional busca la

vinculación de dos variables, en donde previamente se evalúan de manera

independiente.

Para nuestro estudio el diseño de investigación fue no experimental, también de 

corte transversal y correlacional simple, y quedó esquematizado de la siguiente 

manera: 

V1 

M: r 

V2 

En dónde: 

M es la muestra de estudio 

V1: Es la observación de la Variable Autoestima 

V2: Es la observación de la Variable habilidades sociales 

r: Es el grado de relación entre las variables de estudio. 

3.2. Variables y Operacionalización 
Las variables que se estudiaron en la presente investigación fueron las siguientes: 

V1: Variable Autoestima 

V2: Variable habilidades sociales 

Definición Conceptual de la Variable Autoestima: 

Rodríguez-Garcés et al. (2021) consideran que la autoestima es un elemento 

fundamental que se relaciona con lo que pensamos, sentimos y actuamos. Admite 

dar una opinión y valoración de sí mismo, dando un concepto de lo que somos y 

cuál es nuestro camino en la vida.  
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Definición Operacional de la Variable Autoestima: 

La variable autoestima se evaluará en base a cuatro dimensiones estructuradas en 

el ámbito personal, social, el hogar y la escuela. 

Definición Conceptual de la Variable Habilidades Sociales: 

Madueño et al. (2020) señalan que las habilidades sociales son conductas o 

habilidades específicas e imprescindibles para socializar de forma efectiva pasando 

de niveles elementales a otros más complejos. 

Definición operacional de la Variable Habilidades Sociales: 

La variable Habilidades Sociales se evaluará en base a dimensiones estructuradas 

en tres aspectos como lo cognitivo, lo emocional y lo instrumental. 

La operacionalización se detalla en el Anexo 02, de la presente Investigación. 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 
La población de una Institución Educativa de Educación Inicial de Mórrope donde 

se va a realizar el estudio, cuenta con 20 estudiantes. 

Por ser la población pequeña no se consideró muestra en el presente estudio, por 

tanto, no hubo muestreo. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Como técnicas de recolección de datos o de la información, se consideraron las 

técnicas de gabinete y de campo. 

En las técnicas de gabinete se tuvieron en cuenta las técnicas de revisión 

bibliográfica, para lo cual se trabajó con bases de datos confiables para el recojo 

de información que fue para la construcción de la Introducción y del marco teórico 

de la Investigación. 

En las técnicas de campo se utilizaron fichas de observación para evaluar la 

variable autoestima y la variable habilidades sociales, las mismas que previamente 

fueron validadas a criterio de juicio de expertos y se desarrolló de igual manera su 

confiabilidad mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach. 
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3.5. Procedimiento 

Para recolectar los datos o información que conforman los resultados del presente 

trabajo de investigación, en primer lugar, se hicieron las gestiones con la dirección, 

con los padres de familia e integrantes del CONEI de la Institución Educativa Inicial, 

en el permiso por parte de la escuela de post grado de la Universidad César Vallejo 

para la aplicación de los Instrumentos, después de haber obtenido el permiso se 

procedió a aplicar los instrumentos en una semana determinada, donde se tuvieron 

en cuenta los registros conductuales en base a los indicadores y dimensiones de 

las variables de estudio durante esa semana de los niños y niñas para poder llenar 

las fichas de observación tanto de la Autoestima como de las habilidades sociales, 

una vez obtenidos los resultados se procedió con la organización estadística de los 

resultados de los datos recopilados para su análisis e interpretación. 

3.6. Métodos de análisis 
Para analizar los datos se consideraron e incluyeron las dos ramas de la 

estadística, es decir, la descriptiva e inferencial. 

Para la estadística descriptiva, se tuvo en cuenta herramientas útiles para la 

elaboración de tablas de frecuencias tanto simples como porcentuales, todo ello 

utilizando el programa Excel en su última versión. 

Para la Estadística Inferencial, se tuvo en cuenta herramientas que nos permitan 

establecer las dos pruebas estadísticas que el tipo de investigación correlacional 

nos exige, tal como son la prueba de normalidad y la prueba de correlación, en la 

primera se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, ya que la población es 

menor que 50 elementos, la misma que nos permitió elegir la prueba de correlación 

Rho de Pearson. 

Al someter los instrumentos de habilidades sociales y autoestima a la prueba piloto, 

con un grupo de 12 estudiantes se obtuvo el alfa de Cronbach con un valor de muy 

bueno para cada caso, se presenta en las siguientes tablas: 
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Estadísticas de fiabilidad: habilidades sociales 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0.909 25 

Estadísticas de fiabilidad: autoestima 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0.851 10 

3.7. Aspectos éticos 
Para realizar la investigación se consideraron tres aspectos fundamentales, la 

responsabilidad, la beneficencia y el respeto; con respecto a la responsabilidad, 

está dada por mantener el anonimato de los resultados tanto de los individuos que 

nos proporcionan datos para la investigación, como de la Institución Educativa en 

general, salvo que se nos dé el permiso para presentar el nombre de la escuela en 

la investigación, del mismo modo se tendrá en cuenta el aspecto de beneficencia, 

en el sentido que se proporcionará de manera interna la información sistematizada 

de los resultados a los directivos de la Institución para que les sirva de punto de 

referencia de conocer la problemática que aquejan a sus estudiantes y así poderlas 

resolver a corto y mediano plazo; y por último considerar el respeto a los autores 

que aportan en el presente estudio, citándolos y referenciándolos de manera 

apropiada y para ello se utiliza la Norma APA en su versión séptima. 
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IV. RESULTADOS
A continuación, mostraremos los resultados por los objetivos planteados.

4.1 Objetivo específico 1 

Comenzamos con las dimensiones de la variable autoestima 

Tabla 1 

Niveles de las dimensiones de la variable autoestima 

Personal Académica Familiar Social 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Bajo 6 30 6 30 4 20 5 25 

Medio 11 55 10 50 9 45 10 50 

Alto 3 15 4 20 7 35 5 25 

Total 20 100 20 100 20 100 20 100 

Nota: Del cuestionario de autoestima 

En la Tabla 1, de la variable autoestima podemos observar que, en la dimensión 

personal, prevalece una aceptación media (55%) en los estudiantes en relación a 

su imagen, aspecto personal y cualidades; le sigue el nivel bajo (30%) y por último 

el nivel alto (15%). En la dimensión académica, la mayor cantidad está en el nivel 

medio (50%), en relación a si los niños se sienten capaces de lograr objetivos y 

actividades destinadas por la docente, existe un porcentaje importante en el nivel 

bajo (30%) y por último se ubica el nivel alto (20%), esta dimensión debe trabajarse, 

ya que de no desarrollarse puede generar desinterés en la escuela. En la dimensión 

familiar, la mayor concentración está en el nivel medio (45%), muy de cerca le sigue 

el nivel alto (35%) y por último el nivel bajo (20%), es una dimensión a trabajar, 

porque el buen trato y apoyo familiar, es un recurso esencial para su desarrollo. 

Finalmente, se puntualizó la aceptación social de los estudiantes, donde predomina 

el nivel medio (50%) por sentirse incluidos, tener la aprobación de sus compañeros 
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y ser capaces de participar en actividades grupales. Sin embargo, existen 

estudiantes con predominancia en el nivel medio (25%) y bajo (25%) de escasa 

aceptación social, lo que puede conllevar al aislamiento y a tener dificultades en la 

vida social. Estos resultados no son del todo buenos, pues al ubicarse la mayoría 

en el nivel medio, nos señalan limitaciones en las dimensiones de la Autoestima 

que la Institución Educativa debe resolver. 

A continuación, procederemos con los niveles de la autoestima de manera global 

para lo cual elaboramos la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Niveles de la variable autoestima 
Nivel fi % 

Bajo 5 25 

Medio 12 60 

Alto 3 15 

Total 20 100 

Nota: del cuestionario de autoestima 

En la Tabla 2, observamos que los niveles de la variable autoestima son los 

siguientes ordenados desde el mayor al menor: el nivel medio, con el 60% que 

representa a 12 encuestados, de ahí le sigue el nivel bajo con el 25% que 

representa a 5 encuestados y por último el nivel alto con el 15% que representa a 

3 encuestados, vemos que el nivel de una autoestima alta es muy bajo, con solo el 

15%. Estos resultados confirman las limitaciones encontradas en sus dimensiones, 

por lo tanto, debe trabajarse de manera integral otorgando a los estudiantes la 

posibilidad de mejorar la percepción de sí mismos, para sentirse capaces y 

valiosos. 

4.2 Objetivo específico 2 

A continuación, los resultados de las dimensiones de la variable habilidades 

sociales: 
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Tabla 3 

Niveles de las dimensiones de la variable habilidades sociales 

Cognitiva Emocional Instrumental 

Niveles fi % Fi % fi % 

Bajo 5 25 5 25 4 20 

Medio 10 50 10 50 9 45 

Alto 5 25 5 25 7 35 

Total 20 100 20 100 20 100 

Nota: del cuestionario de habilidades sociales 

De la Tabla 3, de la variable habilidades sociales, en la dimensión Cognitiva existe 

un porcentaje importante de estudiantes con nivel medio (50%), estas habilidades 

les permiten un correcto desempeño en el aula y proceso de información, de ahí le 

sigue el nivel alto (25%). No obstante, se hallan estudiantes en el nivel bajo (25%), 

reflejando la necesidad de contar con herramientas para un buen desarrollo 

cognitivo. En la dimensión emocional figura el mayor porcentaje de niños en el nivel 

medio (59%) estas habilidades, les permiten expresar emociones agradables o 

desagradables, de ahí le siguen los niveles alto (25%) y bajo (25%), existiendo 

dificultades para expresar sus emociones. En la dimensión instrumental se 

determina la prevalencia de estudiantes en el nivel medio (45%) con respecto al 

desarrollo de habilidades que les permiten identificar, interpretar, cuestionar 

información y dar solución a los problemas. De ahí el sigue el nivel alto (35%) y por 

último el nivel bajo (20%), reflejando su dificultad para interactuar con su entorno. 
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A continuación, se muestran los resultados de la variable habilidades sociales. 

Tabla 4 

Niveles de la variable habilidades sociales 

Nivel fi % 

Bajo 5 25 

Medio 9 45 

Alto 6 30 

Total 20 100 

Nota: Resultados del cuestionario de habilidades sociales 

De la Tabla 4 se tiene que la mayor cantidad se encuentra en el nivel medio con el 

45%, de ahí le sigue el nivel alto con el 30% y por último el 25% lo tiene el nivel 

bajo, observamos que el 75% de los encuestados está en el nivel medio a alto. Casi 

la mitad de la población estudiada (9) se ubica en el nivel medio. Estos resultados 

confirman las limitaciones encontradas en las dimensiones de las Habilidades 

Sociales que son específicas e imprescindibles para socializar con el entorno, por 

lo tanto, deben trabajarse de manera integral, pues repercuten en la mejora de otras 

variables que se relacionan como es el caso de la autoestima. 

4.3 Objetivo general 

Para ver la relación entre las variables de Autoestima y habilidades sociales, 

necesitamos calcular la normalidad entre ambas variables, a continuación, 

mostramos dichos resultados.  

Tabla 5 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Autoestima ,220 20 ,012 ,923 20 ,112 

Habilidades_Sociales ,111 20 ,200* ,959 20 ,530 
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*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors

De la Tabla 5, se tiene que la población es 20, y es menor que 50, por tal motivo se

emplearon los datos de la normalidad de Shapiro-Wilk, considerando que Sig. son

los valores 0.112 y 0.530, ambos mayores de 0.05, por tal motivo para calcular la

relación existente entre las variables autoestima y habilidades sociales, se utilizó la

R de Pearson.

Tabla 6 

Correlaciones 

Autoestima Habilidades Sociales 

Autoestima Correlación de 

Pearson 

1 ,776** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 20 20 

Habilidades Sociales Correlación de 

Pearson 

,776** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la Tabla 6, se tiene que la correlación de Pearson es 0.776, indicando que es 

positiva y alta, mientras que el Sig. bilateral es 0.000 y es menor que 0.05, lo que 

indica que es significativa, por lo cual se puede decir que la relación entre la variable 

autoestima y la variable habilidades sociales, es alta, positiva y significativa.  
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V. DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como objetivo general, encontrar la existencia de una

relación directa entre las variables autoestima y habilidades sociales en estudiantes

de una institución educativa inicial de Mórrope

Para ello se tuvo que desarrollar el tercer objetivo específico que fue determinar el 

grado de relación que tienen la autoestima con respecto a las habilidades sociales 

de los 20 estudiantes de una Institución Educativa Inicial de Mórrope, tenemos: 

Los resultados obtenidos en la prueba de normalidad de ambas variables nos 

llevaron a la obtención de la correlación de Pearson con un valor de 0.776, y 

agregando a esto el valor del Sig. bilateral es de 0.000, por lo cual podemos decir 

que la relación entre la variable autoestima y la variable habilidades sociales, es 

alta, directa y significativa de la población de 20 estudiantes de una Institución 

Educativa Inicial de Mórrope, resultado que aprueba la hipótesis de la presente 

investigación. 

Estos resultados los podemos comparar con los estudios: 

De Olmedo (2018), que tuvo como objetivo de investigación estudiar la relación 

existente entre la autoestima y las habilidades sociales de los niños y jóvenes de 

una ciudad de Puerto Rico. Para lograrlo emplearon instrumentos cuantitativos 

evaluando la Autoestima y las habilidades sociales. Se pudo corroborar con los 

resultados la presencia de una relación significativa entre las dimensiones de 

ambas variables. Como vemos este resultado es similar al obtenido en la presente 

investigación. 

De Armejo (2018), en la escuela Uriel García del Cuzco, determinó también una 

relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la autoestima de sus 

estudiantes. Este trabajo se desarrolló bajo el diseño correlacional descriptivo y 

cuantitativo, seleccionando a 114 estudiantes como población y se aplicó una 

encuesta como técnica para el recojo de información y un cuestionario como 

instrumento a 78 estudiantes elegidos como muestra. Como conclusión se afirma 

que las habilidades sociales se relacionan de forma baja con la autoestima de los 

estudiantes. Aun así, siendo baja esa relación, nos confirma que existe una relación 

entre ambas variables, al igual que en la presente investigación. 
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También tenemos a Vásquez (2021), que buscó a nivel local, comparar el grado de 

relación entre la autoestima y las habilidades sociales de una escuela en Monsefú. 

Este trabajo correlacional contó con una población de 20 estudiantes de sexto 

grado, quienes como instrumento de recojo de datos desarrollaron un cuestionario; 

el estudio concluyó que existe una correlación significativa, directa y alta entre las 

variables (Coeficiente de correlación de Pearson= 0.791), resultado que también es 

similar al encontrado en la presente investigación. 

Con la comparación encontrada con los antecedentes de estudio, podemos 

generalizar tanto en contextos internacionales como nacionales y locales que la 

variable autoestima se relaciona con la variable habilidades sociales, ya que dentro 

de sus dimensiones contiene componentes sociales, tal como lo señalan Cameron 

y Granger (2019), Minev et al. (2018) que manifiestan que la dimensión social del 

autoestima está dada por la evaluación que el individuo emite sobre sus 

interacciones que realiza con su entorno habitual, que por lo general es su entorno 

social; agregamos a esto que en los niños la autoestima a nivel social es más 

realista, al mismo tiempo más susceptible de sentir la influencia del juicio de sus 

pares (Chung et al., 2017).    

Con respecto a los dos primeros objetivos específicos, fue necesaria la evaluación 

de las variables de manera independiente, es así, que en la determinación de la 

variable autoestima y en sus dimensiones observamos: 

Que la mayor concentración en todas las dimensiones está en el nivel medio con 

alrededor del 50%, de ahí le siguen los niveles alto y bajo ambos repartidos con 

aproximadamente el 25%, analizando la tabla 1, debemos prestar atención a las 

dimensiones personal, académica y social que son las problemáticas, ya que más 

del 75% de los niños se ubican en el nivel medio y bajo, y por lo tanto se tienen que 

superar las limitaciones encontradas en las citadas dimensiones. 

Se debe mejorar la dimensión personal, ya que Akin & Radford (2018) señalan que 

el individuo requiere un examen de sí mismo en relación a su aspecto personal, sus 

cualidades y su imagen; del mismo modo Villalobos (2019) nos señala que 

debemos tomar en cuenta lo que muestra el niño en sus habilidades, dignidad y 

rendimiento, implica que el juicio que uno emite de sí mismo, su predisposición a 
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darse cuenta si es o no apto para la vida y si es capaz de satisfacer sus necesidades 

propias. Esos aspectos nos hacen reflexionar y debemos tener presente que a 

nuestros niños desde pequeños debemos enseñarles como parte del desarrollo de 

su autoestima que sepan mostrar lo que saben, lo que han logrado, lo que han 

aprendido, porque esto va a implicar que desarrollen capacidades autónomas y 

autorreguladoras, y sobre todo aprendan a comunicarse en la socialización de sus 

conocimientos. 

Se debe mejorar la dimensión social, ya que Chung et al. (2017) señala que la 

manifestación de la autoestima en los niños a nivel social es más realista al emitir 

información sobre sus interacciones que realiza con su entorno habitual, al mismo 

tiempo que es más susceptible de sentir la influencia del juicio de sus pares. 

Se debe mejorar la dimensión académica en el niño, ya que, con esto, el niño 

aprenderá a emitir juicios de valor sobre sí mismo en relación a su proceder en la 

escuela, su conducta y resultados académicos de acuerdo a sus habilidades y 

capacidades que él percibe de sí mismo (Wagner, Lüdtke, Robitzsch, Göllner y 

Trautwein, 2018).  

En cuanto a la variable autoestima en general observamos que la mayoría de niños 

se ubican en el nivel medio, con el 60%, le sigue el nivel bajo con el 25% y por 

último el nivel alto con el 15% situación que nos confirma la problemática 

encontrada en las dimensiones de la citada variable, y que de manera general 

debemos prestarle atención a esta variable ya que Bhagat (2017), señala que la 

autoestima es el factor más influyente en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 

estudiante con alto nivel de autoestima reduce el efecto de la derrota y como 

consecuencia genera optimismo. 

Los resultados obtenidos de la autoestima en estudiantes de una institución 

educativa inicial de Mórrope, fueron comparados con los resultados de los 

antecedentes que se han establecido en esta investigación, considerando que 

estudiaron también la variable Autoestima; así tenemos: Laguna (2017), que en su 

estudio aplicó un cuestionario para evaluar la variable autoestima a estudiantes de 

la institución educativa Gimnasio Gran Colombiano que cursaban el segundo grado 

de primaria, triangulando la información recogida con una entrevista a la directora 
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y focus group con padres de familia, el estudio lo realizó con 17 estudiantes y en 

los resultados se analizaron las similitudes y diferencias al aplicar los instrumentos. 

Finalmente, se concluyó que los niveles de autoestima de los estudiantes se 

muestran en diferentes niveles, 5 estudiantes evidencian autoestima alta, 9 

mostraron autoestima media y los 3 restantes con nivel bajo. Este antecedente tiene 

resultados similares a nuestra investigación, ya que la mayoría de los participantes 

estudiados se ubicaron en el nivel medio, al igual que se consiguió en nuestra 

investigación. 

En otro estudio internacional, Hernández (2015) propuso delimitar el impacto de la 

autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de 

primaria de una institución educativa mexicana. La población seleccionada son 

niños de sexto grado de primaria y se utilizó como instrumento un cuestionario de 

autoestima mientras para el rendimiento escolar se usó los resultados de los cursos 

español y matemáticas. La contrastación de la hipótesis se logró aplicando la 

correlación de Pearson y se obtuvo como resultado una correlación positiva y 

significativa entre las variables (r: 0.669), como vemos es un resultado similar al 

nuestro a pesar que el estudio se realizó en otro nivel educativo. La importancia de 

este antecedente radica en la atención que le dan diversos investigadores a la 

autoestima en otros niveles educativos, en este caso la relacionan con el 

rendimiento académico. Confirmando lo expuesto tenemos a Coopersmith (1959) 

quien sostiene que la autoestima se forma a los seis meses de nacimiento, edad 

en la que el individuo distingue su cuerpo como un todo; a los seis años empieza 

con su experiencia en la escuela, asimismo la socialización con sus pares; a los 

ocho años se desarrolla la auto apreciación, finalmente a los once años se 

consolida la capacidad de socializar y el desarrollo de su autoestima. Además, el 

autor, presentó el inventario de autoestima como instrumento para medir 

cuantitativamente la autoestima, el instrumento consistía en 50 ítems en aspectos 

tales como el área personal, sus pares, sus padres y el colegio. Por tanto no está 

demás estudiar la autoestima en los diferentes niveles educativos, en especial 

desde sus primeros años de estudio, como se realizó en la presente investigación. 

Con respecto al segundo objetivo específico que fue determinar el nivel de la 

variable habilidades sociales, cuyos resultados en las dimensiones nos muestran 
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que en su mayoría los niños se ubican en el nivel medio con un 50%, de ahí le 

siguen los niveles alto y bajo ambos con el 25%; en cuanto a sus dimensiones, en 

emocional repite los mismos valores que la variable general, con el 50% en el nivel 

medio, de ahí le siguen los niveles alto y bajo, cada quien con el 25% y de la 

dimensión instrumental observamos que el 45% está en el nivel medio, de ahí el 

sigue el nivel alto con el 35% y por último el nivel bajo con el 20%, observamos que 

aproximadamente el 25% de las dimensiones se encuentran en el nivel bajo.   

Con respecto a la variable habilidades sociales en general, observamos que la 

mayoría se ubica en el nivel medio con el 45%, de ahí le sigue el nivel alto con el 

30% y por último el 25% lo tiene el nivel bajo, tenemos que el 75% de los 

encuestados está en el nivel medio a alto, indicando un buen desempeño de las 

habilidades sociales. La población son 20 estudiantes de una Institución Educativa 

Inicial de Mórrope. 

Comparando con los resultados que obtuvimos en las habilidades sociales con los 

antecedentes estudios tenemos que Mendez y Mercedes (2019) en su investigación 

descriptiva simple, no experimental, propusieron medir el grado de la variable 

habilidades sociales a los alumnos de primaria de una escuela estatal del Callao, 

usando como instrumento el de Ambrosio Tomás Rojas (1994-1995). Intervinieron 

120 estudiantes de ambos sexos (masculino: 65 y femenino: 55), de 11 y 12 años. 

El resultado ubicó a los integrantes del sexto grado en los tres niveles: bajo, medio 

y alto; en el primero se ubicó 30,83% de la muestra, en el segundo el 48,33% y en 

el tercero un 20,83%, concluyendo que casi un tercio de la muestra posee un nivel 

bajo con respecto al desarrollo de habilidades sociales, siendo similar a lo obtenido 

en el presente estudio. 

Estos resultados se basan en Goldstein (1989), quien sostiene que las habilidades 

sociales son un acervo de comportamientos eficaces y aprendidos, refiriéndose a 

este último a aquellas conductas que han sido adquiridas en la interacción con los 

demás; estas habilidades promueven una buena comunicación y además ayudan 

en la resolución de conflictos. Según su teoría las habilidades se organizan en 

habilidades sociales básicas, avanzadas, de planificación, habilidades orientadas a 

los sentimientos, habilidades contra el stress y las habilidades como opción a la 

agresión. Goldstein plantea la aplicación de un examen de 50 preguntas de forma 
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individual o grupal, respecto a la conducta de la persona en relación a múltiples 

eventos (Goldstein, Spranfkin, Gershaw y Klein 1989). 

Es importante tener en cuenta los resultados tanto de la variable general de las 

habilidades sociales como de sus dimensiones para tomar medidas de solución a 

la problemática encontrada, sobre todo en educación inicial, ya que en términos de 

Hauser y Labin (2018), sostienen que el desarrollo del proceso cognitivo se inicia 

con la vida fetal, estas habilidades son estrategias que apuntan al desempeño de 

acciones que el individuo puede ejecutar. Además del factor genético, tanto el 

aspecto psicosocial como el entorno en el que se desarrolla el niño son elementos 

decisivos para su desarrollo cognitivo. Hadd y Rodgers (2017) señalan que el 

entorno familiar contribuye a este desarrollo cognitivo a través de las relaciones 

establecidas con su entorno social. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Con respecto a los niveles de la variable autoestima, se obtuvo que la

mayoría de los niños se ubican en el nivel medio con un 60%, seguido

del nivel bajo con el 25% y por último el nivel alto con el 15%, señalando

con estos resultados limitaciones que se deben corregir en la citada

variable.

2. En la variable habilidades sociales tenemos que la mayoría de niños se

ubican en el nivel medio con el 45%, seguido del nivel alto con el 30% y

finalmente el 25% se ubica en el nivel bajo, situación que denota

problemática de manera integral en la variable que se debe mejorar.

3. En los resultados de la correlación, tenemos que el coeficiente de

Pearson es de 0.776, indicando que es positiva y alta, mientras que el

Sig. bilateral es 0.000, que se interpreta como significativa, por lo tanto,

existe relación alta, directa y significativa entre la variable autoestima y la

variable habilidades sociales en niños de educación inicial en una

Institución Educativa Inicial de Mórrope.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Los resultados evidencian que a mayor autoestima, mejor nivel de

habilidades sociales, se debe considerar que el desarrollo de ambas

variables es necesario para un adecuado desenvolvimiento y progreso

de los estudiantes, por tanto, se recomienda que los directivos de esta

institución educativa velen por medir los niveles de la variable autoestima

y de habilidades sociales con instrumentos validados, de manera

continua para así proponer soluciones a mediano y largo plazo.

2. Se recomienda a los docentes de educación inicial que incorporen y

realicen periódicamente actividades como: cursos, programas, talleres y

estrategias colaborativas con los padres de familia, que fortalezcan la

autoestima de los estudiantes, permitiéndoles una mayor confianza en sí

mismos y por ende la mejora y el desarrollo de sus habilidades sociales.

Del mismo modo, se recomienda a los padres de familia, participar en las

actividades que se propongan en la institución educativa, con la finalidad

de fortalecer las relaciones interpersonales y afectivas con sus hijos,

reforzando su autoestima y habilidades sociales.

3. Finalmente, a los futuros maestrantes se recomienda continuar

investigando la relación de las variables de estudio, en distintos contextos

de nuestro país, ya que la situación COVID-19 afectó el desenvolvimiento

de los estudiantes, y es importante conocer la nueva realidad educativa.
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ANEXOS 
Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
ENFOQUE / 

TIPO/DISEÑO/ 

TÉCNICA / 
INSTRUMENT

O 

¿Cómo se 

relaciona la 

autoestima y las 

habilidades 

sociales de los 

niños de una 

Institución 

Educativa Inicial 

de Mórrope? 

Objetivo General: 
“Determinar la relación 

existente entre la 

autoestima y las 

habilidades sociales 

de los niños de una 

Institución Educativa 

Inicial de Mórrope” 

HIPÓTESIS 
NULA 

la autoestima y 

las habilidades 

sociales de los 

niños de una 

Institución 

Educativa Inicial 

de Mórrope 

no tienen 

relación directa 

ni significativa. 

HIPÓTESIS 
ALTERNA 

Habilidades 

sociales. 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

Niños de una 

Institución 

Educativa Inicial 

de Mórrope 

POBLACIÓN 

Enfoque: 

Cuantitativa 

Tipo: 
No 

experimental 

Ficha de 

Observación

: 
Siempre (S)= 
3; 

 A veces 
(AV) =2; 

y Nunca 
(N)=1. 

Objetivos 
Específicos: 
1. Determinar el nivel

de desarrollo de la

autoestima de los
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niños de una 

Institución Educativa 

Inicial de Mórrope. 

2. Determinar el nivel

de desarrollo de las

habilidades sociales

de los niños de una

Institución Educativa

Inicial de Mórrope. 

3. Establecer el grado

de relación entre la

autoestima y las 

habilidades sociales 

de los niños de una 

Institución Educativa 

Inicial de Mórrope 

. 

La autoestima y 

las habilidades 

sociales de los 

niños de una 

Institución 

Educativa Inicial 

de Mórrope 

si tienen relación 

directa y 

significativa. 
Autoestima 

20 Niños de una 

Institución 

Educativa Inicial 

de Mórrope 

.  

MUESTRA 

Dada la 

población 

pequeña no se 

requiere de 

muestra 

. 

Diseño: 
Descriptivo 

correlacional 
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Anexo 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABL

ES 
DE 

ESTUDIO 

DEFINCIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONE
S 

INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

H
ab

ili
da

de
s 

So
ci

al
es

 

Son conductas o 

habilidades específicas 

e imprescindibles para 

socializar de forma 

efectiva pasando de 

niveles elementales a 

otros más complejos 

(Madueño et al., 2020). 

La variable 

Habilidades 

Sociales se 

evaluará en base a 

dimensiones 

estructuradas en 

tres aspectos como 

lo cognitivo, lo 

emocional y lo 

instrumental. 

Cognitivas. 

Identifica gustos y preferencias 

Ficha de 

Observación: 
Siempre (S)= 
3; 

 A veces (AV) 
=2; 

y Nunca 
(N)=1. 

Busca soluciones 

Asume roles 

Emocionales. 
Expresa sus emociones 

Identifica sus emociones y la de 

los demás 

Instrumentales

. 

Mantiene conversaciones 

Crea diálogos 

Realiza gestos 
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Au
to

es
tim

a 
Es un elemento 

fundamental que se 

relaciona con lo que 

pensamos, sentimos y 

actuamos. Admite dar 

una opinión y 

valoración de sí mismo, 

dando un concepto de 

lo que somos y cuál es 

nuestro camino en la 

vida (Rodríguez-

Garcés et al., 2021). 

La variable 

autoestima se 

evaluará en base a 

cuatro 

dimensiones 

estructuradas en el 

ámbito personal, 

social, el hogar y la 

escuela. 

Personal 

Apreciación personal 
Estabilidad 
Confianza 

Responsabilidad  
Aspiraciones 

Social 

Competencia social 
Empatía 

Relación con sus pares 
Asertividad  

Hogar 
Independencia 

Destrezas domésticas 
Visión de familia  

Escuela 

Capacidad de socialización 
Responsabilidad 

Empatía 
Colaboración 

Pertenencia al entorno  



Anexo 3 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

Estimada docente, sírvase llenar el instrumento de acuerdo a la observación que se 
realice durante una semana donde: Siempre (S)= 3; A veces (AV) =2; y Nunca (N)=1. 

N° COGNITIVAS: ÍTEMS S AV N 
01 Cumple las normas del aula 
02 Sigue instrucciones a la hora de desarrollar las actividades 
03  Participa de forma activa y responsable a la hora de 

desarrollar las actividades 
04  Presta atención a la profesora a la hora de desarrollar las 

actividades 
05 Solicita apoyo cuando lo requiere 
06 Propone soluciones frente a situaciones que afectan al grupo 
07 Comparte los materiales a la hora de desarrollar las 

actividades 
08 Saca su agenda a la hora de ingresar al aula 
N° EMOCIONALES: ÍTEMS S AV N 
10 Saluda al ingresar al aula 
11 Disfruta al jugar con sus amigos a la hora del juego trabajo 
12 Muestra cariño a sus amigos 
13 Se despide a la hora de salida 
14 Expresa sus emociones agradables a la hora del juego trabajo 

(alegría, felicidad) 
15 Expresa sus emociones desagradables a la hora del juego 

trabajo (tristeza, enfado) 
16 Muestra actitud de respeto frente a sus amigos 
N° INSTRUMENTALES: ÍTEMS S AV N 
17 Mira atentamente a su compañero cuando está hablando 
18 Levanta la mano para opinar 
19 Emite sus opiniones de manera libre 
20 Propicia la conversación con sus amigos a la hora del juego 

trabajo 
21 Conversa activamente con sus amigos a la hora del juego 

trabajo 
22 Se une al juego con sus amigos 
23 Sonríe al dirigirse a sus amigos 
24 Realiza gestos a la hora del juego trabajo 
25 Muestra actitud amistosa con sus amigos a la hora del juego 

trabajo 

Elaborado por Del Rio Sullon Jahayra Marilin, adaptado por Dagmar Haideé Fernández 



Anexo 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE AUTOESTIMA 
Estimada docente, sírvase llenar el instrumento de acuerdo a la observación que se 

realice durante una semana donde: Siempre (S)= 3; A veces (AV) =2; y Nunca (N)=1. 

N° ÍTEMS 
VALORACION 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

DIMENSIÓN PERSONAL 

01 Se siente satisfecho consigo mismo 

02 Pide disculpas cuando sabe que falla 

03 Se muestra feliz cuando sus calificativos son altos 

DIMENSIÓN ACADÉMICA 

05 Le satisface respetar las opiniones de los demás amigos(as) 

06 Cumple con sus tareas dejadas para la casa 

07 Muestra buenas cualidades para investigar temas 

DIMENSIÓN FAMILIAR 
08 Se siente feliz con sus padres por sus notas altas 

09 Dialoga con sus padres en un tono amoroso 

DIMENSIÓN SOCIAL 

10 Participa en actividades deportivas de su aula 

11 Coopera con sus amigos(as) en las tareas de aula 

Elaborado por Ticona Quiza Narcisa, adaptado por Dagmar Haideé Fernández 



Anexo 5: INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 
Inicial de Mórrope. 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:
Ficha de Observación de Autoestima

3. TESISTA:
Lic.:      Dagmar Haideé Fernández Rodríguez

4. DECISIÓN:
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá
recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia
y utilidad.

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación

APROBADO: SI              NO 

Chiclayo, 25 de Mayo de 2022 

   Firma: 

DNI: 41054615 
Zuloeta Zuloeta Evelyn Janneth 

x 



1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 
Inicial de Mórrope. 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:
Ficha de Habilidades Sociales

3. TESISTA:
Lic.:      Dagmar Haideé Fernández Rodríguez

4. DECISIÓN:
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá
recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia
y utilidad.

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación 

APROBADO: SI              NO 

Chiclayo, 25 de Mayo de 2022 

   Firma: 

DNI: 41054615 

Zuloeta Zuloeta Evelyn Janneth 

x 



Anexo 6: INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 
Inicial de Mórrope. 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:
Ficha de Observación de Autoestima

3. TESISTA:
Lic.:      Dagmar Haideé Fernández Rodríguez

4. DECISIÓN:
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá
recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia
y utilidad.

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación 

APROBADO: SI              NO 

Chiclayo, 25 de mayo de 2022 

DNI :33594738 

Mg. en Psicología Educativa 

Flores Alarcón Gladis Enders 

x 



1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 
Inicial de Mórrope. 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:
Ficha de Observación Habilidades Sociales

3. TESISTA:
Lic.:      Dagmar Haideé Fernández Rodríguez

4. DECISIÓN:
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá 
recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia 
y utilidad. 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación 

APROBADO: SI              NO 

Chiclayo, 25 de mayo de 2022 

DNI :33594738 

Mg. en Psicología Educativa 

Flores Alarcón Gladis Enders 

x 



Anexo 7: INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 
Inicial de Mórrope. 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:
Ficha de Observación de Autoestima

3. TESISTA:
Lic.:      Dagmar Haideé Fernández Rodríguez

4. DECISIÓN:
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá
recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia
y utilidad.

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación 

APROBADO: SI              NO 

Chiclayo, 25 de mayo de 2022 

_________________________________ 
Mag. Oscar Johnny Mendoza Tello 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
DNI  16683281 

x 



1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 
Inicial de Mórrope. 

2. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:
Ficha de Observación de Habilidades Sociales

3. TESISTA:
Lic.:      Dagmar Haideé Fernández Rodríguez

4. DECISIÓN:
Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a
validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, permitirá
recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo su pertinencia
y utilidad.

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación 

APROBADO: SI              NO 

Chiclayo, 25 de mayo de 2022 

_________________________________ 
Mag. Mendoza Tello Oscar Johnny 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
DNI  16683281 

x 



Anexo 8: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
GRADOS Y TÍTULOS 



Anexo 9: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
GRADOS Y TÍTULOS 



Anexo 10: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
GRADOS Y TÍTULOS 



Anexo 11: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN EN I.E.I 



Anexo 12: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sección I: Información básica 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación cuyo título es: 

Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de una institución 
educativa inicial de Mórrope. 

Autora : Fernández Rodríguez Dagmar Haideé 
Tipo de Investigación : Correlacional Descriptiva 
Fuente de financiamiento : Recursos propios 
Propósito : Realizar una investigación con la finalidad de presentar a la 

Universidad César Vallejo – Filial Chiclayo para obtener el Grado 
Académico de Magister en Psicología Educativa. 

Selección : Ha sido seleccionado (a) por pertenecer a la sección de la 
Institución Educativa (Organización, empresa) por lo tanto, será 
parte de este grupo de investigación. Ha sido seleccionado (a) en 
forma aleatoria. 

Participación : Participando en la parte experimental de la investigación 
desarrollando test, cuestionarios, en entrevistas (según el tipo de 
investigación) 

Riesgos probables : Ninguno 
Beneficios : Aprendizaje al participar en talleres, conocimiento de documentos 

diversos relacionados con el tema de investigación. 
Confidencialidad : Los datos que alcance a nivel de desarrollo de instrumentos de 

investigación serán reservados y utilizados exclusivamente para 
la investigación. 

Retiro : Tiene el derecho de retirarse en cualquier momento de no estar 
de acuerdo con su participación. 

Aportes : Su participación en la investigación no exige aportes económicos. 
Ética en la investigación : Durante su participación se aplicará el Código de Ética de la UCV 

relacionado con la investigación 
Comunicación-contactos : Teléfono Fijo…………………. 

Móvil 976237767 
Correo electrónico dagmar7966@gmail.com 

Sección II: Acta 
Se ha invitado a participar a mi menor hijo. Ha leído y escuchado la información 

relacionada con su participación en la investigación, entiendo las declaraciones 
correspondientes y la necesidad de dejar constancia de mi consentimiento; para lo cual 
firmo libre y voluntariamente, señalando mi dirección y N° Teléfono-móvil: 
…………………………………, recibiendo una copia del presente documento, ya firmado. 

Yo, ……………………………………………………………………………………., con 
DNI N°: ………………………..……  ….mayor de edad, domiciliado en: 
………………………………………….distrito:……………………….. consiento que mi menor 
hijo participe en la investigación titulada: Autoestima y Habilidades sociales en 
estudiantes de una institución educativa inicial de Mòrrope  

He sido informado (a) de los objetivos de la investigación, además con información 
clara y precisa de la investigación, modalidad de participación, riesgos y beneficios, 
voluntariedad, derecho a conocer los resultados, derecho a retirarse de la investigación en 
cualquier momento, confidencialidad, participación enmarcada en el código de ética de la 
investigación. Lugar y fecha 

 Firma 

mailto:r7966@gmail.com


Anexo 13: BASE DE DATOS VARIABLE AUTOESTIMA 



Anexo 14: BASE DE DATOS VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 



Anexo 15: BASE DE DATOS VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 
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CHICLAYO, asesor de Tesis titulada: "Autoestima y habilidades sociales en estudiantes

de una institución educativa inicial de Mórrope", cuyo autor es FERNANDEZ RODRIGUEZ

DAGMAR HAIDEE, constato que la investigación cumple con el índice de similitud
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el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,
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