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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito Determinar la relación que existe 

entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes del nivel primaria en una 

institución Educativa pública de Huaycán –Ate 2023.Se desarrolló una investigación 

de tipo Básica con un diseño no experimental correlacional, teniendo una muestra de 

70 estudiantes con asistencia regular del 4° 5° 6° A, B con edades de 9 a 12 años de 

la Institución Educativa pública de la zona de Huaycán. La técnica empleada fue el 

cuestionario acerca de la autoestima y las habilidades sociales. Obteniendo como 

resultado la existencia de una correlación significativa baja para Autoestima y para las 

Habilidades sociales obteniendo una correlación de significancia baja que corresponde 

a 3.75, por lo que se infiere que la autoestima influye en las habilidades sociales. Se 

concluye que a mayor autoestima mayor es las habilidades sociales y a mayores 

habilidades sociales mayor es la Autoestima. 

Palabras clave: Autoestima, habilidades sociales, estudiantes. 
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Abstract 

The purpose of this research is to determine the relationship between self- 

esteem and social skills in primary level students in a public educational institution in 

Huaycán -Ate 2023.A Basic type investigation vas developed dite a non-experimental 

correlational design, having a sample of 70 students with regular attendance of the 

4°5°6° A,B with ages from 9 to 12 years of the public Educational Institution of the area 

of Huaycán. The technique used was the questionnaire about self-esteem and social 

skills. Obtaining as a result the existence of a low significant correlation for Self-esteem 

and for Social Skills obtaining a correlation of low significance that corresponds to .375, 

so it is inferred that self-esteem influences social skills. It is concluded that the higher 

the self-esteem, the higher the social skills and the higher the social skills, the higher 

the Self-esteem. 

Keywords: Self-esteem, social skills, student 



6 

I. INTRODUCCIÓN

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2012) advierte que la 

baja autoestima y autoconfianza de los niños es un factor de riesgo que debe 

reconocerse para desarrollar planes de acción de protección infantil. Así mismo, esta 

institución realiza múltiples actividades masivas que buscan la promoción y 

reforzamiento del amor propio en la infancia, un ejemplo positivo es la que se realizó 

recientemente: Love Yourself, donde colaboró el grupo BTS; el objetivo de esta 

campaña fue detener la violencia que se manifiesta mediante el abuso y el bullying, 

además resalta la promoción del bienestar personal y la autoestima para los niños y 

jóvenes a nivel mundial con mayor realce en el aspecto de la salud. Por otro lado, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el año 2019 definiciones con 

respecto a las habilidades psicosociales donde describe como aquellos 

comportamientos de un individuo que le permite hacer frente a las demandas y 

aquellos desafíos que se van a presentar día a día, agregando que estas destrezas se 

desarrollan de acuerdo a lo vivido desde que hacemos hasta que morimos reforzado 

por la preparación deliberada, la experiencia incluso consideran que la imitación 

(hasta la suplantación) tiene un aporte positivo en este desarrollo. 

Para UNICEF (2020), las habilidades sociales son muy importantes ya que va a 

permitir que los individuos tengan capacidad e resolución de conflictos, además, este 

tipo de habilidades favorece el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo de manera 

resaltante en una etapa temprana de la vida. A medida que se desarrollan, aumentan 

su placer de interactuar con los demás y, lo que es más importante, aumentan su 

autoeficacia y autoestima a través de la cooperación necesaria para su adquisición y 

desarrollo. De esta manera podemos mencionar que dichas habilidades se van a ir 

formando etapa tras etapa a partir de las reacciones y los comportamientos de manera 

individualizada por cada individuo permitiendo que se desarrollen nuevos 

conocimientos y se refuercen los ya aprendidos generando potencialidades que le 

permitirán integrarse de manera positiva a la sociedad. En un ser auténtico, 

persistente y objetivo, la comunicación positiva, allana el rumbo para los proyectos y 

objetivos planificados; también permite examinar cambios que le permitan realizarse 

y disfrutar de aquel logro siendo estos algunas de las estrategias que lo llevarán al 

éxito y la construcción de su destino. Esto deberá permitir que el individuo considere 
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que al alcanzar un objetivo siempre tendrá una nueva vaya por lograr (UNICEF, 2012). 

 

También se debe considerar seriamente la información de la OMS (2019), sobre 

el efecto de la baja autoestima y el bullying en diversos países de América Latina, donde 

menciona que es importante considerar los intentos y pensamientos suicidas en los 

jóvenes como factores sociales a considerar, siendo esta una de las causas de 

mortalidad en adolescentes menores de 15 años. Como lo menciona Fears (2021), 

los jóvenes latinoamericanos radican sus fortalezas en la autoestima que consideran 

debe ser reforzado día a día siendo importante incluso para el aspecto cognitivo y 

social en la educación pública y privada. Por otro lado, cabe mencionar que los niños 

en esta etapa necesitan afrontar retos y por ello deben contar con habilidades propias 

para este objetivo. De hecho, las habilidades sociales se encuentran entre las más 

importantes y están relacionadas con la confianza en uno mismo de cada individuo. 

 

León (2022), confirma la relación que existe entre la autoestima y las habilidades 

sociales, añadiendo el efecto de esta última tanto a la autoestima, así como el control 

automático del comportamiento, el desempeño en la escuela y el asentimiento de los 

roles, etc.; esto se ve reflejado durante los primeros años de vida con mayor realce. 

De nuevo, añado que su composición en las primeras etapas de la vida está 

relacionada íntimamente con las escenas principales y figuras afines. El hogar y la 

escuela, como las redes sociales, crean excelentes entornos de aprendizaje para los 

niños. Del mismo modo, la falta de autoestima en la infancia se vincula a la depresión, 

a los celos, las inseguridades, respuestas impulsivas fragilidad en las emociones, 

asunción de riesgos, dificultades escolares y comportamientos de adicción (como la 

adicción de redes sociales y tecnología), por ende, un excesivo autocontrol y falta de 

respeto se asocia con conductas agresivas y violentas. 

 

El 17% de la población peruana equivale al grupo adolescente, en este grupo 

comienzan a surgir patrones de conducta y vínculos pasados. El Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), resalta la importancia que 

tiene la familia y también la sociedad en el proceso de formar y desarrollar a los hijos, 

importancia en la educación en la resolución de problemas mejorando su 

comportamiento y sus conocimientos. Debemos estar seguros que los niños deben 

aprender no solo conocimientos sino también habilidades y principios que le van a servir 

en su vida día tras día, así como en las etapas de la juventud y la adultez. 

 

Por lo tanto, se debe enfatizar la importancia de desarrollar una buena 

autoestima y destrezas sociales óptimas, ya que estas son los pilares fundamentales 

en el crecimiento cognitivo y social de los pequeños desde que se integran a la 

sociedad, así como su participación en la misma. Si consideramos lo propuesto por la 

Ley General de Educación, N° 28044, mencionamos que lo propuesto de formar 

humanos con mejores capacidades cognitivas y valores radica en la motivación que 

se brinde a las Instituciones educativas permitiendo reforzar las actividades diarias y 

con ello una mejora en la sociedad, Vásquez, (2021). De este modo, el espacio 

pedagógico reflejará el contexto de las relaciones mutuas de los estudiantes indistinto 

de los estatus sociales ni las diferencias culturales centrándose más en la interacción 

en los grupos de acuerdo a las edades y características propias de los alumnos 

iniciando de manera individual hasta finalizar en el aspecto global. 

 

En cuanto a la institución Educativa N°1248 5 de Abril, se ubican en la ciudad de 

Lima de la zona de Huaycán, se observó que los alumnos que llegaron a desarrollar sus 

habilidades sociales adecuadas del cuarto al sexto grado son aquellos que forman 

parte de las familias estables donde sus miembros generalmente cuentan con buena 

autoestima, en cambio, lo opuesto, es decir aquellos estudiantes tímidos o agresivos 

no van a encontrar lo mismo en sus familias, e incluso pueden ser rechazados 

afectando esto sus capacidades cognoscitivas y sus calificaciones. 

 

Con tales motivos pregunto ¿Cuál es la relación entre autoestima y las 

habilidades sociales de los estudiantes de primaria en instituciones educativas 

públicas en Huaycán-Ate 2023? Nuevamente la pregunta específica es: ¿Cuál es la 

relación entre autoconocimiento, autovaloración, auto concepto, 
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autoevaluación, auto respeto y habilidades sociales de los estudiantes de 

primaria en instituciones educativas públicas en Huaycán-Ate 2023? 

 

La teoría que justifica principalmente este trabajo se refiere a lo recopilado por 

diversos autores a través de los años, siendo esta información de mucha utilidad para 

esta y otras investigaciones con la finalidad de mejorar el alcance que tiene la 

educación afectiva en la formación de los ciudadanos y sus habilidades durante su 

formación escolar primario. A nivel práctico podemos justificarlo considerando cuán 

importante es emplearlo para mejorar el Autoestima y habilidades sociales de dichos 

alumnos. Metodológicamente este estudio tiene una base científica que va a ser 

empleado en el desarrollo poblacional a lo largo de su formación y, Socialmente es 

justificable porque al laborar con los alumnos y estructurar una base sólida educativa 

podemos beneficiar a la sociedad con resultados positivos alcanzados y logrados por 

el trabajo docente siendo esto un logro de ambos actores de la educación. 

 
El objetivo principal de este trabajo es: Determinar la relación que existe entre la 

autoestima y las habilidades sociales en estudiantes del nivel primaria en una 

institución Educativa pública de Huaycán –Ate 2023. Presento los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la relación que existe entre autoconocimiento, autovaloración, 

auto concepto, autoevaluación, auto respeto, con las habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primario en una institución Educativa pública de Huaycán –Ate 

2023. 

 

Visto el problema y los objetivos realizo la siguiente hipótesis general: Existe 

relación directa y significativa entre la autoestima y las habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primario en una institución Educativa pública de Huaycán –Ate 

2023. También planteo las hipótesis específicas: Existe relación directa y significativa 

entre autoconocimiento, autovaloración, auto concepto, autoevaluación, auto respeto; 

con las habilidades sociales en estudiantes del nivel primarias en una institución 

Educativa pública de Huaycán–Ate 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Este estudio, en un contexto nacional, incluye varios estudios realizados en Perú. 

Vásquez (2021) describe un estudio correlacional que investiga la correspondencia 

entre autoestima y habilidades sociales con un estudio en 20 escuelas para niños. 

Tomando como muestra Cúsupe - Monsefú, mediante un cuestionario de recolección 

de datos, los resultados de autoestima arrojaron que el 50% eran bajos, el 30% eran 

promedio, el 20% eran altos y los resultados de habilidades sociales el 55% eran bajos, 

el 30% corresponde a un nivel medio y, finalmente, el 15% mantienen un alto nivel. Se 

explicaron los siguientes resultados de los hallazgos se presentan a continuación: 

0,000 y el indicador estadístico r = 0,791. A partir de los resultados, se demuestra 

ambas variables presentan correlaciones positivas y significativas. 

 

En Puno, Mamani (2021), empleando un estudio correlacional donde encuestó a 

55 estudiantes, buscó el objetivo de relacionar las dos variables; autoestima y 

habilidades sociales en una entidad escolar. Los resultados hallados indicaron que 71% 

de la muestra contaba con bajo nivel de autoestima y 29% presentaron nivel medio. 

Evaluando la otra variable, el autor halló que 18% ostenta como nivel bajo en este tipo 

de habilidades, 29% respondió nivel medio y 29% alcanzan el más alto nivel. Al tener 

un indicador de r=0.620, estos resultados de tipo inferenciales no llevan a la conclusión 

que estas dos variables están íntimamente relacionadas entre sí. 

 

De igual forma, Tacca y Quispe (2020), en un trabajo que involucra habilidades 

sociales, autoconfianza y autoestima realizada en grupo adolescente limeño y cuyo 

objetivo de este estudio cuantitativo, correlacional y transversal, es relacionar las 

variables en una muestra de 324 estudiantes matriculados. Los autores recolectaron 

los la información a través de la Escala de Habilidades Sociales Aplicadas (mide las 

habilidades sociales en jóvenes y adultos). Reveló correlaciones moderadas y 

positivas entre habilidades sociales y autoconcepto, también buenos resultados entre 

la primera variable y la autoestima. Los autores concluyen de manera positiva para el 

autoconcepto y la autoestima al considera que esto es posible a tener un factor muy 

importante en la formación: las habilidades sociales. También recomiendan que se 

debe reforzar las habilidades 
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en los alumnos iniciando programas que permitan este objetivo a trabajar. 

 
Asimismo, Bravo y De La Torre (2019), realizaron un trabajo correlacional y 

descriptivo donde emplearon como muestra a 242 estudiantes de una universidad, 

ellos tuvieron el objetivo de correlacionar las mismas dos variables (autoestima y 

habilidades sociales). La escala que emplearon fue la de Helen Gismero para la 

segunda variable y para la primera la de Stanley Coopersmith. Los resultados 

encontrados para la segunda variable describen que los que respondieron un nivel 

alto equivale al 5%, 42% presentaron promedio alto, la mitad alcanzó un nivel medio 

y 3 % nivel bajo. Muestran al 5% alcanzando un alto nivel, 42% con alto promedio, 

50% llegan a promedio bajo y 3% a bajo nivel. Si hablamos de habilidades sociales los 

resultados fueron muy parecidos ya que solo 8% mostraron alto nivel, pero 36% nivel 

medio; aquí resalta que más del 50% (56) llegaron a alcanzar un nivel bajo. Los 

resultados de la inferencia apuntan a señales. = 0,001, el indicador rho es igual a 

0,204, describiendo esto la existencia de baja correlación para este trabajo. 

 

También en Puno, Castellanos (2019), busco relacionar estas dos variables, 

pero empleando un estudio correlacional en 88 estudiantes, el autor buscaba reforzar 

lo hallado por Mamani en estudios anteriores, pero empleando otros instrumentos 

como son los del Minsa y el inventario de Coopersmith que mide autoestima. El autor 

logró hallar la rho= 0,016 y el sig=0.001 resultados que no fueron suficientes para 

garantizar la fortaleza de la interrelación de estas dos variables, pero, si se demostró 

que esa relación era de tipo correlacional débil. 

 

En otro entorno, en un estudio internacional, León y Lakunza (2020), investigaron 

si existe relación entre autoestima y habilidades sociales; esta publicación realizada 

en niños en Argentina, específicamente en la provincia de San Miguel de Tucumán, 

consideró 193 infantes para el estudio correlacional descriptivo. Se utilizó una escala 

de autoestima, estilo HHSS, en un método de encuesta para recopilar datos. Los que 

informaron los resultados se describe en que una baja autoestima fue alcanzada por 

23% de la muestra. resultados mostraron que el 23% presenta baja autoestima. Los 

resultados estadísticos nos muestran un indicador r con valor de 0.148 y un p con valor 

de 0,04 afirmando correlación fuerte para la variable autoestima y débil para la otra 

variable. 
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Para Llamazares y Urbano (2020) en España, la relación entre autoestima y 

habilidades sociales es de tipo intermedia ya que, aunque ambas variables parecieran 

complementarse sinérgicamente no pudieron hallar una estrecha correlación. Al 

realizar una investigación en un grupo de 227 estudiantes mediante un trabajo 

correlacional empleando dos escalas la de Rosenberg para Autoestima y otra para 

habilidades sociales, concluyeron a través de los resultados que las correlaciones son 

positivas, pero a no ser muy íntimas. Los autores detallan que se debería reforzar más 

estas variables ya que cuando uno de ellos desarrolle más permitirá que la segunda 

variable también crezca exponencialmente en mejor del proceso de aprendizaje del 

estudiante y de toda la comunidad educativa en pleno. 

 

Del mismo modo, González et al. (2020) se centraron en el estudio de las 

habilidades sociales en estudiantes mexicanos y su relación con la autoestima 

matriculados en un colegio público que impartían experiencias parenterales y 

conociendo el vínculo entre estas variables. El estudio correlacional y no experimental 

involucraba en total 381 niños de entre 8 a 13 años de edad en quienes se aplicó 

herramientas para recolectar datos siendo la empleada la Escala de Comportamiento 

Asertivo para Niños también conocida como CABS que fue ideada por Michelson y 

Wood; además se aplicó el Inventario para Niños de Coopersmith. Los autores 

describieron entre sus resultados que la confianza propia entre los niños está muy lejos 

de ser alcanzada y el déficit en las habilidades sociales en mujeres de esa edad 

(M=50.10, DE=13 .91); otro punto rescatado de este estudio es que la agresividad en 

los varones que es considerado importante (M=59.85, DE=15.59), Finalmente los 

autores concluyeron que estas dos variables estudiadas están vinculadas al aspecto 

socioemocional y el estilo de crianza en los hogares de los infantes ya que estas 

dimensiones presentaron una correlación muy significativa. 

 

De manera similar, en Arabia Saudita, Al-mehsin (2017) analizó mediante un 

estudio que vínculo podría encontrarse entre habilidades sociales y autoestima 

mediante un trabajo relacionado. Logró construir un cuestionario de autoeficacia, otro 

sobre habilidades sociales y finalmente un tercero sobre la toma de decisiones. Al 

intervenir con 560 estudiantes en esta muestra, el autor demuestra y concluye sobre 

una autoeficacia moderada y positivamente correlacionada con las otras dos 

variables del trabajo. También describe dentro de sus resultados que fue más 

comúnmente describir la toma de decisiones hasta en 81,5% dentro de las habilidades 
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sociales que es realmente muy acertado si consideramos que el objetivo del trabajo 

era demostrar esto. 

 

Si miramos al proceso educativo de Colombia, manifestamos que León y 

Arboleda (2019) también buscan relacionar estas dos variables con la que trabajamos. 

Al realizar un estudio en estudiantes del área rural de dicho país, específicamente en 

Naranjito, empleando también la escala de Rossemberg para autoestima y de Arnold 

Goldstein para Habilidades sociales (adaptada por Ambrosio Tomas entre 1994 y 

1995) en 134 alumnos, logro encontrar que el mayor porcentaje de autoestima 

correspondía a la media con 80.2% seguido de la baja autoestima con 17.4% y 

finamente solo el 2.3% presentó alta autoestima. Inferencialmente los resultados 

fueron muy prometedores, al ver que la sig. 

<0,05 y r = 0,230, podemos manifestar que estas variables estudiadas tienen 

correlación significativa en el estudio realizado. 

 

Cabe indicar la teoría de la autoestima, que toma en cuenta el estudio 

desarrollado por Coopersmith (citado por Acevedo, 2019), argumenta que la 

autoestima es el amor propio que generalmente se está formando a lo largo de la vida 

y se mantiene a través de esta. La autoestima no es nada más que la expresión de 

uno mismo sea de manera positiva o quizá también negativa y que nos permite vernos 

cada quien como seres únicos, valientes y exitosos. Descrito de otra manera, el autor 

tenía la idea de que la autoestima es la valoración de la personalidad y como ésta es 

expresada por cada uno de nosotros. Para la ciencia de la psicología, el concepto de 

la autoestima es un importante factor que fortalece la salud mental y además nos brinda 

una adecuada estabilidad emocional. Si seguimos investigando más podemos 

aprender que este concepto está ligado bastante a la psicología tanto desde el aspecto 

general como el específico y que se puede separar en dos diferentes perspectivas 

como los son la autocreación y autogestión. Muchas áreas también consideran de 

interés incluir conceptos como la personalidad, el aspecto de la cognición y algunos 

rasgos de comportamiento como la depresión y ansiedad. Por supuesto, si nos 

centramos en una necesidad de la medición precisa de la autoestima debido a su 

enfoque, podremos describir y afirmar que es muy relevante su aplicación en 
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diversas áreas de la Psicopedagogia Investigativa llevándonos a poder 

desarrollar diversas herramientas de estudio para alcanzar un concepto definido como 

lo es la escala de autoestima de Coopersmith es ampliamente aceptada y confiable en 

psicología profesional y tiene esta utilidad de manera frecuente y muy confiable. 

 

Buscando mayor investigación sobre el tema, la pirámide de necesidades de 

Abraham Maslow (citado en Cuello, 2021), es otro ejemplo confiable de lo que estamos 

estudiando, esta línea de investigación incluye la escala de autoestima de acuerdo a 

las necesidades del ser humano. Describió dos tipos diferentes de "autoestima": 

primero realizó el desarrollo de la necesidad de admiración y respeto para los demás 

y, posteriormente mencionó la necesidad del respeto por si mismo considerando la 

confianza, competencia y, obviamente, la inteligencia dentro de estos aspectos 

importantes. El autor considera que es más fácil mantener el cariño y respeto a sí 

mismo en comparación que con los demás. Para Maslow la satisfacción de la 

autoestima evita que se busque satisfacción en otro y, a la inversa, la falta de amor 

propio urge de necesidad por la búsqueda de amor en los demás relacionándose esto 

con el éxito e independencia, así como lo el respeto que merecemos por encima del 

figuretismo, adulación o fama. Si consideramos dos teorías para describir la 

autoestima, entonces mencionaremos que la teoría de la escalera social propone la 

evaluación del desarrollo y logros alcanzados por el individuo para poder ser aceptado 

dentro del entorno de la sociedad; en cambio la teoría del miedo describe a este 

concepto con un ente protector en relación al daño que pudiera sufrir incluso sobre la 

muerte. 

 

La autoestima ha sido definida de varias maneras, Huamán et al. (2020), 

mencionaron que es una actitud de aceptación o negación propia evaluándose a sí 

mismo. Coopersmith (1967), en cambio, define como el nivel en el cual uno siente estar 

competente enmarcando en la dignidad del individuo llegando al orgullo y ser 

indispensable para el entorno social. 

 

Schoep et al. (2019) definen la autoestima como una evaluación que se hace 

uno mismo considerando dimensiones como la percepción, los pensamientos, los 

sentimientos y las experiencias a valorar ya sea en un aspecto a favor o en contra 

de lo logrado o alcanzado. Para el autor, este concepto proviene de la psicología que 

ya se está estudiando de manera repetitiva y por varios peritos en el área, pero que, si 
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lo resumimos en el aspecto cotidiano, podemos decir que es el amor a sí mismo. 

 

Por otro lado, Herrera et al. (2019) No es fácil definir la estructura de la 

autoestima porque es un conocimiento que data de historia larga de muchas 

explicaciones teóricas. Si queremos tener un concepto sencillo y breve podríamos 

definirlo como: grupo de juicios valorativos emitidos por una persona. Después de 

revisar los diferentes conceptos puedo afirmar que la autoestima cuenta con tres 

elementos básicos: El sujeto tiene sistemas que le permiten observarse a sí mismo y 

así conocerse a sí mismo. El aspecto evaluativo que te permite hacer juicios generales 

sobre ti mismo. Le permite apreciar los aspectos emocionales de los componentes 

descriptivos y considerarlos de manera o bien positivo o bien negativa. 

 

Por tanto, es necesario definir una teoría que sustente las habilidades sociales, 

por ejemplo, el modelo de Goldstein. Para Salazar et al. (2020), Goldstein en R.P. 

Sprafkin desarrolló un enfoque ordenado para enseñar habilidades sociales. Desde 

hace años se ha venido asumiendo de manera implícita el aprendizaje de las 

habilidades interpersonales se da en el entorno familiar, social y escolar, e incluso en 

otras instituciones como las iglesias, etc. Eventos como la violencia de los padres, 

carencias educativas, déficit educativo religioso o moral fueron consideradas como 

causas de deficiencia en la conducta de los niños dentro de su sociedad, esto pudiera 

ser mejorado trabajando en las causas para obtener futuros resultados positivos. 

 

A través del tiempo, la psicología y pedagogía fueron los responsables del 

entrenamiento en habilidades sociales; si consideramos que no todos los programas 

en formación son iguales, podemos afirmar que ellos tienen en común muchos 

componentes como por ejemplo: (1) presentación de la justificación teórica donde de 

manera general podemos detallar cuales son las habilidades a enseñar, a través de 

esta etapa vamos a informar y detallar como se realizará el proceso pero también se 

enfatizará el por qué es importante el desarrollo de las habilidades en los niños; (2) 

el modelado, a través del cual se representa claramente cuáles son los patrones 

repetitivos en los niños; esta etapa es vital en el proceso de entrenamiento en las 

habilidades ya que su deficiencia alteraría el desempeño del estudiante muy 

independiente de la teoría establecida previamente con el mismo pudiendo a 

desencadenas actividades preocupantes como los procesos de ansiedad; (3) juego de 

roles: continuando a las anteriores etapas, considerando la importancia de la 

compenetración social de los estudiantes y sus patrones de comportamiento, dichos 
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participantes ahora deberán representar estos patrones que han aprendido de manera 

espontánea y sincera detallando cada respuesta conductual sin tomar en cuenta la 

mejora de dichos patrones ya sea de manera individualizada o grupal (Esteves et al., 

2020). 

 

Ahora, al definir qué son las habilidades sociales, podemos mencionar que no 

existe un concepto estándar ni en la psicología ni en la pedagogía. Podemos encontrar 

varios autores cada uno de ellos con una definición, quizá muy cercana pero no 

exacta; algunos de ellos lo definen como competencia social, otros quizá competencia 

de conflicto, otros como habilidades de comunicación y organización, etc., pero no 

describen exactamente las habilidades sociales. Algo que debemos tomar en cuenta 

es la capacidad que tiene el individuo para construir y mantener esa construcción y 

conexión con sus pares y su entorno y aquellas habilidades desarrolladas serán 

consideradas como el comportamiento persuasivo. 

 

Entonces, las habilidades sociales vienen a ser la capacidad que muestra una 

persona en el aspecto de comunicación e interacción con los demás considerando 

diferentes maneras. Va mucho más allá de la comunicación oral, este enfoque 

comunicativo considera los cinco axiomas de la comunicación, desde una 

comunicación análoga hasta una digital empleando aspectos gestuales y lenguaje no 

verbal. Consideremos que uno comunica a pesar de no decir nada; también 

consideremos que el tono de la voz, la apariencia y el lenguaje corporal completa la 

comunicación oral de una persona. Recordemos que las habilidades sociales inician 

su desarrollo en la etapa preescolar, aproximadamente a los tres años, que 

inicialmente es llamado socialización infantil, Huamán et al.(2020). En otro aspecto, 

Estrada et al. (2020), indicaron que socializar en la escuela direcciona el desarrollo 

de habilidades 
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comunicativas relacionadas con la comunicación y el entendimiento mutuo; la 

integración a la sociedad radica en la comunicación que le va a permitir un mejor 

proceso de adaptación socioeconómica. El rol importante que desempeña el docente 

es ser un educador cívico que se adapta al medio social. 
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III.METODOLOGÍA  

 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Esta investigación basa su metodología al tipo básico ya que al obtener sus resultados 

se busca clarificar qué relación existe entre las dos variables que se están estudiando. 

Si consideramos las contribuciones de Carrasco (2013), este tipo de estudio busca 

extender los conocimientos en la teoría de un contexto o a través de las normas 

científicas. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), es básica cuando permite 

la opción de continuar con otras investigaciones aumentando así todo lo estudiado en 

el aporte científico. 

 

La naturaleza de este estudio se considera cuantitativo, debido a que estamos 

realizando un estudio de medición en una realidad imparcial. Pertenece al nivel 

correlacional porque permite establecer la medida de la correlación que existe entre 

aquellas variables que vamos a estudiar que son Autoestima y habilidades sociales 

sin tener la necesidad de hacer la manipulación de alguna de ellas, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014). Finalmente menciona que es un estudio transversal 

porque voy a recoger información en un solo momento para así poder obtener los 

resultados. 

 

Paniora Marroquín (2018), describe que los estudios descriptivos correlaciónales 

son aquellos que permiten que se establezca un vínculo entre variables a través de un 

procesamiento estadístico y algunos instrumentos de medida psicométrica. 

Figura 1 
 
Esquema de diseño de investigación 
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Dónde: 

M: Muestra 

Ox: Autoestima 

Oy: Habilidades sociales 

R: Relación. 

3.2 Variables y Operacionalización.

Variable 1: Autoestima 

Definición conceptual: 

Estos son los pensamientos y creencias de cada persona sobre sí misma, tanto sobre 

sus fortalezas, talentos, recursos, como sobre sus limitaciones, deficiencias y 

carencias. Dicho esto, todos poseemos autoestima, pero cada quien de diferente 

manera y de acuerdo a su propio crecimiento y desarrollo personal (Muñoz, 2021). 

Definición operacional: 

La medición de la autoestima subdividiremos en las cinco dimensiones siguientes: 

autoconocimiento, autovaloración, auto concepto, autoevaluación y auto respeto; para 

ello emplearemos 58 ítems. 

Escala de medición: nominal dicotómica. 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Autoestima 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

-Valoración así mismo. Nominal 

Autoconocimiento 
-Grado de confiabilidad Dicotómica 

-Responsabilidad por sus acciones.

-Seguridad frente a los desafíos

Autoestima -Aceptación o rechazo SÍ 

-Sentimiento de pertenencia. No 

Autovaloración -Enfrentamiento frente a la sociedad.  

-Relacionarse con el sexo opuesto.

-Conflictos interpersonales.
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 -Sentimiento de solidaridad. 

 -Autoevaluación frente a la familia. 

Auto concepto -Actividades en familia. 

 -Valoración dentro de la familia. 

 -Desempeño escolar. 

 -Juicio personal de sí mismo. 

Auto evaluación -Afrontar tareas académicas. 

 -Evaluación de logros. 

 -Valorado en el aula. 

Auto respeto -Mentira 

 
 

Variable 2: Habilidades sociales 

Definición conceptual 

Las habilidades sociales incluyen la conducta, comunicación verbal y no verbal y 

conocimientos que empleamos para lograr lo que buscamos conseguir para poder vivir 

bien (Meléndez et al., 2022). 

 

Definición operacional 

 
Dividiremos en seis dimensiones a esta variable considerando las siguientes 

habilidades: sociales básicas, sociales avanzadas, relacionadas con los sentimientos, 

alternativas a la agresión, para hacer frente al estrés y de planificación; en esta 

ocasión emplearemos 50 ítems. 

 

Escala de medición: ordinal policotómica 

 
Tabla 2 

Operacionalización de la variable Habilidades sociales. 
 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

  Escuchar  

  Iniciar una conversación. Ordinal 
Politómicas   Mantener una conversación. 

  Formular una pregunta.  

Habilidades 
sociales 

Habilidades 
sociales básicas 

Dar las gracias. Nunca (1) 
 

Casi nunca 
(2) 

  Presentarse. 

  Presentarse a otras personas. A veces (3) 

   
Hacer un elogio. 

Casi 
siempre (4) 
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 Siempre (5) 
 Pedir ayuda 

Habilidades 
sociales 

avanzadas 

Participar 

Dar instrucciones 

Seguir instrucciones 

 Disculparse 

 Convencer a los demás 

Habilidades 
Relacionadas 

con los 
sentimientos 

Conocer los propios sentimientos. 

Expresar los sentimientos. 

Comprender los sentimientos de los demás. 

Enfrentarse con el enfado 
 Pedir permiso. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

Habilidades 
alternativas a la 

agresión 

Negociar. 

Empezar el auto-control. 

Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas con los demás. 

 No entrar en peleas. 
 Formular una queja. 

 Responder a una queja. 

 Demostrar deportividad después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando le dejan de lado 

Habilidades para 
hacer frente al 

Estrés 

Defender a un amigo. 

Responder a la persuasión. 

Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Prepararse para una conversación difícil. 

 Hacer frente a las 

 presiones del grupo 
 Tomar decisiones 

 realistas. 

 Discernir la causa de un problema. 

Habilidades de 
planificación 

Establecer un objetivo. 

Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Tomar una decisión eficaz. 

                                                             Concentrarse en una tarea.  
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3.2. Población, muestra y muestreo 

 

Hernández (2018) dice que el conjunto de individuos que muestran algo en común es 

considerado como población. El número de habitantes se determina según las 

características del entorno, espacio o tiempo. Además, cabe recalcar que la dirección 

de estudio es la dirección en la que se generalizan los resultados a partir de las 

características del objeto de investigación identificado. La población tomada en este 

estudio fueron 80 estudiantes de la IEP. 

 

Muestra: 

 
Según Arias (2006), asegura que un grupo específico característico y acotado extraído 

de una variable o fenómeno poblacional constituye una muestra. Además, pueden ser 

posibles o improbables. Por lo tanto, se seleccionaron 70 estudiantes de primaria de 

las aulas 4°- 5° A, B - 6° A, B. 

 

Criterios de inclusión: Total de los estudiantes cursando del 4°,5°y 6°grado de 

primaria de la Institución Educativa N°1248 5 de abril. 

 

Criterios de exclusión: Alumnos cursando el 1°, 2°grado de primaria, se incluyen a 

los estudiantes que egresaron de la institución educativa. 

 

Unidad de análisis: Implica todos los estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de primaria 

matriculados y asistentes a clases. 

 

3.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
López y Fachelli (2016) argumentan que las encuestas se consideran una herramienta 

adecuada para recopilar información mediante la formulación de preguntas a los 

miembros de un grupo de investigación para obtener respuestas basadas en la 

pregunta en estudio. Teniendo esto en cuenta, en este trabajo de investigación se 

considera que la información de la variable 01 y la variable 02 debe ser recolectada a 

través de encuestas. 

 

Instrumentos: 

 
Los cuestionarios son listas cerradas de preguntas organizadas y ordenadas 
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sistemáticamente que van de acorde tanto a las variables como con sus dimensiones 

respectivas y corresponden al fenómeno objeto de estudio por la medición (Hernández 

y Mendoza, 2018). 

 

Para este estudio empleamos un par de cuestionarios. El Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (CSEI o SEI; Coopersmith 1981, 1987, 2002),es uno de los cuestionarios 

de auto informe más usados en esta función ya que abarca varios dominios como el 

entorno familiar, social, escolar y generacional en niños y adultos. El segundo 

cuestionario es La Escala de calificación de habilidades sociales de Arnold Goldstein 

que contiene 50 ítems que describen seis habilidades: social básica, social avanzada, 

afectiva, agresión local, manejo del estrés y planificación. 

 

Ficha técnica del inventario de Autoestima copersmith 

 
Datos generales 

 

 
Nombre 

Inventario de Autoestima Copersmith -forma 

escolar 

Autor Stanley Coopersmith 

Adaptación Zanabria Ubaldo Khaterine 

año 1967 

Administración Individual y colectiva 

Duración 20 minutos 

Aplicación 11,12,13 años 

 
 
 
 
 
 

 
Estructura 

El cuestionario está diseñado de la siguiente 

manera: 58 ítems correspondiendo a 5 

dimensiones y 10 indicadores para cada 

dimensión. Escala dicotómica con las 

siguientes opciones de respuesta, para la 

variable Autoestima si (1), no (0) 

 
 

Ficha técnica de escala habilidades sociales Arnold Goldstein & Col 

Datos generales 
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Nombre Escala de habilidades sociales 

Autor Arnold GOLDSTEIN 

Adaptación Zanabria Ubaldo Khaterine 

año 1978 

Administración Individual y colectiva 

Duración 20 minutos 

Aplicación 11,12,13 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura 

El cuestionario está diseñado de la siguiente 

manera: 50 ítems correspondiendo a 6 

dimensiones y 10 indicadores para cada 

dimensión. Escala tipo Liker con las 

siguientes opciones de respuesta, para la 

variable Habilidades sociales nunca (1), casi 

nunca (2), A veces (3), casi siempre (4), 

siempre (5) 
 

Validez 

 
Es la precisa media que se va a aplicar a un concepto buscando determinar si llega a 

completar el ámbito para el cual está siendo diseñado y, a su vez, buscar la 

interrelación con la variable a estudiar a través del constructo elaborado empleando 

un respectivo instrumento previamente estudiado y elegido para tal fin (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

 

En esta oportunidad se buscó la aprobación de tres peritos que aprueben y validen el 

instrumento a emplear, esta metodología del juicio de expertos aprobó la aplicación de 

nuestro instrumento encontrando la especificidad en cada uno de los ítems a emplear; 

para nuestros expertos era factible la aplicación de instrumento en ambas variables 

brindado la validez respectiva. 

 

Tabla 3 

Validez del instrumento por juicio de expertos 
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Validadores Pedagogía afectiva Habilidades blandas 

Dr. Ochoa Tataje Freddy Antonio Aplicable Aplicable 

Mg. Mamani Orconi Hebet Aplicable Aplicable 

Dra. Mendoza Retamozo Noemí Aplicable Aplicable 

Fuente: certificado de validez  

 

Confiabilidad 

 
Si consideramos los descrito por Hernández y Mendoza (2018), describiremos que el 

nivel en el que un cuestionario logra alcanzar resultados sólidos y que además sean 

coherentes se le denomina como confiabilidad; considerando que se alcances los mis 

resultados aun si se aplicara a la muestra en diferentes situaciones y momentos. 

 

Uno de los estadísticos empleados en esta oportunidad es coeficiente del alfa de 

Cronbach, quien nos permite medir la consistencia interna de la autoestima. El 

resultado del alfa de Cronbach en autoestima es 8.85 y en habilidades sociales es. 

9.87. concluyendo que los cuestionarios utilizados son confiables. 

 

Tabla 4 

Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Autoestima .885 58 

Habilidades sociales .987 50 

Fuente SPSS 25 

 

3.3.Procedimientos 

 
Inicialmente se realizó los trámites administrativos necesarios llegándose a 

conversar con la Autoridad de la Institución educativa, la directora de la 

Institución Educativa N° 1248 5 de abril de Huaycán con el objetivo de consentir 

la autorización respectiva a través de la carta de presentación individualizada 

para la entidad. Posterior al consentimiento se informó a la familia estudiantil 

directamente involucrada siendo ellos los docentes responsables y sobre todo el 
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alumnado informado, los objetivos y finalidad del estudio, para así realizar la aplicación 

del instrumento. 

 

A continuación, después de recibir el consentimiento y brindar la información 

respectiva, se propone una fecha para la aplicación del instrumento enviando 

previamente un comunicado a los padres y/o tutores de los estudiantes. Para aplicación 

del cuestionario su ejecución fue de manera presencial en la misma Institución 

Educativa llevando el material y aprovechando las horas correspondientes ya 

aprobados. Esta obtención sin duda es la más importante para la obtención de los 

datos estimados. 

 

3.3. Método de análisis de datos 

 
Al terminar la recolección de los datos solicitados a través del cuestionario, se 

procedió a procesar los datos en la hoja Excel que previamente ha sido estructurada 

a partir del instrumento empleado. Siguiendo con el análisis, los resultados serán 

procesados en el programa estadístico SPSS (25° versión) donde se procederá a 

obtener las tablas con los resultados respectivos. 

 

Inicialmente se realizó el cálculo porcentual, luego el correlacional, 

posteriormente se realizó ponderaciones y las respectivas pruebas de significación. 

Para poder evaluar y realizar la caracterización y significación de las tablas se realizó 

estadística descriptiva; además, era necesario realizar la respectiva prueba de 

normalidad y así de esta manera definir el estadístico a emplear en nuestro trabajo. Al 

realizar la prueba de normalidad, nuestras variables implicaron que era ideal trabajar 

con el estadístico Rho de Spearman ya que la significancia fue menor de 0.05, 

entonces el Spearman era adecuado por ser aplicado para pruebas no paramétricas 

al determinar la correlación entre variables. 

 

Posterior a recopilar y la organización de nuestros resultados se buscó la 

asesoría del profesional designado para brindar el soporte metodológico quien me 

guio de manera acertada para la interpretación de los mismo. Revisando los datos del 

primer y segundo capítulo de este trabajo se procedió a redactar inicialmente las 

discusiones tomando en cuenta cada trabajo de investigación descrito en esos 

primeros capítulos. Concluida la elaboración de las discusiones 
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el desarrollo de las conclusiones y sugerencias fueron el desarrollo de todo lo 

elaborado buscando la objetividad y precisión en el detalle de lo ahí redactado sin 

desviarse del objetivo del presente. 

 

3.4.Aspectos éticos 

 
Para alcanzar el cumplimiento de las líneas de investigación dictados por la 

Universidad César Vallejo, empleando el diseño cuantitativo, se consideró en este 

trabajo seguir literalmente los aspectos éticos para dicho desarrollo; se buscó cumplir 

los requisitos estipulados en las normativas educativas respetando la autoría de los 

diferentes investigadores en estos temas educativas referenciándolos y destacando 

sus estudios realizados. 

 

De igual manera, cada uno de los resultados obtenidos cumplió con la 

transparencia y la veracidad de su proceso enmarcados en la investigación científica 

y direccionados al mismo objetivo de la misma. Estos resultados serán parte de la 

evaluación de la entidad educativa y así permitirá que las autoridades organicen 

proyectos de mejora alrededor de estos resultados buscando el beneficio 

socioeducativo de los estudiantes y de los docentes. 
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IV.RESULTADOS 

 
Resultados descriptivos 

 
Tabla 5 

 
Niveles de autoestima en estudiantes del nivel primaria de una institución     

Educativa pública de Huaycán –Ate 2023 

 
 

Nivel 
Estudiantes 

 f % 

Bajo 3 4.3 

Medio 65 92.8 

Alto 2 2.9 

Total 70 100 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

Fuente: SPSS 27 

 

De acuerdo con la tabla 5 de un total de 70 estudiantes encuestados del nivel primaria 

de una institución educativa publica de Huaycán el 92.8% presentan el nivel medio de 

autoestima, seguido del 4.3% de estudiantes con niveles de bajos y finalmente el 2.9% 

están en el nivel alto de la autoestima. 

 
Tabla 6 

Niveles de habilidades sociales en estudiantes del nivel primaria de una institución 

Educativa pública de Huaycán –Ate 2023 

 
 

 
Nivel    

Estudiantes 

 f % 

Deficiente 0 0 

Normal 7 10 

Excelente 63 90 

Total 70 100 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

Fuente: SPSS 27 

 

Según los resultados de la tabla 6 del total (70) de estudiantes encuestados de una 

institución educativa pública de Huaycán el 90% ostentan el nivel excelente 
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de habilidades sociales, le siguen el 10% de estudiantes con el nivel normal y ninguno 

presenta el nivel deficiente de habilidades sociales. 

 
Resultados Inferenciales Prueba de normalidad 

Considerando que nuestra muestra está conformada por más de 50 integrantes, 

entonces se debe realizar primero una evaluación de Kolmogorov-Smirnov para poder 

definir si es paramétrica o no paramétrica. Si el resultado es p>0.5 entonces 

estaríamos frentes a una prueba paramétrica y la normalidad se realizaría por 

e=Pearson; caso contrario si p<0.5 hablaríamos de una prueba no paramétrica y 

aplicaríamos Rho=Spearman. 

 
Ho: No existe relación significativa entre Autoestima y Habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria en una Institución Educativa Pública de Huaycán –Ate, 

2023. 

H1: Existe relación significativa entre Autoestima y Habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria en una Institución Educativa Pública de Huaycán –Ate, 

2023. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad de las puntuaciones de las variables 
 
 

 
Variables Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico Gl p-valor 

Autoestima .331 70 <.001 

Habilidades sociales .375 70 <.001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 
Los hallazgos de nuestra tabla 7 en referencia de la normalidad de Kolmogorov- 

Smirnov indican que las puntuaciones de autoestima y habilidades sociales tienen el 

p-valor <0.05, ello significa que se rechaza la hipótesis nula (las puntuaciones de la 

variable no tienden a una distribución normal) ello significa que en el análisis de la 

correlación se utiliza el coeficiente rho de Spearman (estadística no paramétrica) 

significando una correlación positiva baja. 
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Hipótesis General: 
 

Ho: No existe relación directa y significativa entre autoestima y las habilidades sociales 

en estudiantes del nivel primario en una institución Educativa pública de Huaycán –Ate 

2023. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre autoestima y las habilidades sociales 

en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de Huaycán –Ate 

2023. 

 

Tabla 8 

Prueba de correlación entre autoestima y habilidades sociales 
 
 

 

Rho de Spearman 
Habilidades 

sociales 

Coeficiente de correlación .522** 

Autoestima p-valor <.001 

 
N 70 

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

 

 
En la tabla 8 demuestra una correlación positiva media (5.22) entre autoestima y 

habilidades sociales, es decir si un estudiante tiende a tener mayor puntuación en 

autoestima, también la puntuación en habilidades sociales es mayor, o caso contrario 

si un estudiante tiene baja puntuación en autoestima, también la puntuación en 

habilidades sociales es baja. En el análisis del p-valor este es menor que .001 por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna concluyendo que la 

correlación positiva media encontrada es altamente significativa. 

 
Hipótesis específica uno: 
 

Ho: No existe relación directa y significativa entre Autoconocimiento y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primario en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre Autoconocimiento y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 
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Tabla 9 
 
Prueba de correlación entre autoconocimiento y habilidades sociales 
 

 

Rho de Spearman 
 

Habilidades sociales 

Coeficiente de correlación .446**
 

Autoconocimiento p-valor <.001 

 N 70 

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

 

 
En la tabla 9 demuestra una correlación positiva débil (4.46) entre autoconocimiento 

y habilidades sociales, es decir si un estudiante tiende a tener mayor puntuación en 

autoconocimiento, también la puntuación en habilidades sociales es mayor, o caso 

contrario si un estudiante tiene baja puntuación en autoconocimiento, también la 

puntuación en habilidades sociales es baja. En el análisis del p-valor este es menor 

que .001 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

concluyendo que la correlación positiva débil encontrada es altamente significativa. 

 
Hipótesis específica dos: 

Ho: No existe relación directa y significativa entre Autovaloración y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023 

Ha: Existe relación directa y significativa entre Autovaloración y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

 

Tabla 10 

Prueba de correlación entre autovaloración y habilidades sociales 
 
 

 

Rho de Spearman 
 

Habilidades sociales 

Coeficiente de correlación .298*
 

Autovaloración p-valor .012 

 N 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 10 se demuestra una correlación positiva débil (2.98) entre autovaloración 

y habilidades sociales, es decir si un estudiante tiende a tener mayor puntuación en 

autovaloración, también la puntuación en habilidades sociales es mayor, o caso 

contrario si un estudiante tiene baja puntuación en autovaloración, también la 

puntuación en habilidades sociales es baja. En el análisis del p-valor este es menor 

que .05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

concluyendo que la correlación positiva débil encontrada es significativa. 

 
Hipótesis específica tres: 

 

Ho: No existe relación directa y significativa entre Auto concepto y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre Auto concepto y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

 

Tabla 11 

Prueba de correlación entre auto concepto y habilidades sociales 
 
 

 

Rho de Spearman 
 

Habilidades sociales 

Coeficiente de correlación .522**
 

Autoconcepto p-valor <.001 

 N 70 

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

 

 
En la tabla 11 se demuestra una correlación positiva media (5.22) entre auto concepto 

y habilidades sociales, es decir si un estudiante tiende a tener mayor puntuación en 

auto concepto, también la puntuación en habilidades sociales es mayor, o caso 

contrario si un estudiante tiene baja puntuación en auto concepto, también la 

puntuación en habilidades sociales es baja. En el análisis del p-valor este es menor 

que .01 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

concluyendo que la correlación positiva media encontrada es altamente significativa. 
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Hipótesis específica cuatro: 
 

Ho: No existe relación directa y significativa entre Autoevaluación y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primario en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre Autoevaluación y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023 

 

Tabla 12 

Prueba de correlación entre autoevaluación y habilidades sociales 
 

 
 

Rho de Spearman 
 

Habilidades sociales 

Coeficiente de correlación .342**
 

Autoevaluación p-valor .004 

 N 70 

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

 

 
En la tabla 12 se demuestra una correlación positiva débil (3.42) entre autoevaluación 

y habilidades sociales, es decir si un estudiante tiende a tener mayor puntuación en 

autoevaluación, también la puntuación en habilidades sociales es mayor, o caso 

contrario si un estudiante tiene baja puntuación en autoevaluación, también la 

puntuación en habilidades sociales es baja. En el análisis del p-valor este es menor 

que .01 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

concluyendo que la correlación positiva media encontrada es altamente significativa. 

 
Hipótesis específica cinco: 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre Auto respeto y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre Auto respeto y las habilidades sociales 

en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de Huaycán –Ate 

2023.
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Tabla 13 

Prueba de correlación entre auto respeto y habilidades sociales 
 
 

 

Rho de Spearman 
 

Habilidades sociales 

Coeficiente de correlación .646**
 

Auto respeto p-valor <.001 

 N 70 

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

 
 

 

En la tabla 13 se demuestra una correlación positiva media (6.46) entre auto respeto 

y habilidades sociales, es decir si un estudiante tiende a tener mayor puntuación en 

auto respeto, también la puntuación en habilidades sociales es mayor, o caso contrario 

si un estudiante tiene baja puntuación en auto respeto, también la puntuación en 

habilidades sociales es baja. En el análisis del p-valor este es menor que .01 por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna concluyendo que la 

correlación positiva media encontrada es altamente significativa. 
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V.DISCUSIÓN 

Evaluando cada uno de los resultados obtenidos y al realizar las respectivas 

similitudes o diferencias con los trabajos realizados, podemos mencionar que al 

considerar el objetivo principal sobre la relación entre las variables autoestima vs 

habilidades sociales de este grupo poblacional estudiado, los resultados nos expresan 

que 92,8% de la muestra evaluada presenta un nivel medio de autoestima, este 

porcentaje hallado es considerable casi igual al manifestado en el estudio de Bravo y 

De la Torre (2019) donde llegaron a demostrar que más del 50% de sus alumnos 

evaluados se encontraban en un nivel de autoestima medio hacia lo alto. 

De la misma manera, en Argentina con León y Lakunza (2019) también se 

encontró los mismos resultados, que, al compararlos con los anteriores, en diferentes 

sistemas educativos, se demuestra la importancia de mantener la autoestima de 

manera media a elevada para un adecuado desarrollo cognitivo. Para estos últimos 

autores no llegan a demostrar firmemente que esta autoestima se relacione 

fuertemente a la otra variable estudiada, pero si le dan mayor relevancia a la 

autoestima como factor individual. 

Un punto para tomar en cuenta con esta variable es el trabajo realizado por 

Mamani (2021), donde los estudiantes puneños presentaban mejor índice de 

autoestima en su desarrollo personal llegando a alcanzar casi el 71 % de su muestra 

evaluada, lo que nos deja en consideración para continuar con la revisión del porque 

diferentes grupos poblacionales arrojan resultados que van a variar considerando el 

enfoque socioeconómico o incluso la estructura de la familia. 

Al considerar la segunda variable a ser estudiada en este caso, Habilidades 

sociales, nuestro estudio nos manifiesta que un buen porcentaje de alumnos de este 

colegio de Huaycán manifiestan un buen desarrollo en este tipo de habilidades, un 

resultado que es muy interesante a considerar y que presentan una posibilidad de dar 

un resultado positivo a nuestro estudio ya que alcanzan casi el 90% de la muestra y, 

además, ninguno demuestra un resultado negativo en este tipo de variable. 
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Estos resultados de las habilidades sociales son semejantes a los hallados por 

Al-mehsin (2017) en Arabia Saudit, donde el autor encuentra 81% de sus estudiados 

con adecuada toma de decisiones en este tipo de habilidades, el autor que utiliza una 

muestra mucho más amplia (560) tenía como objetivo principal demostrar este tipo de 

afirmación. Este resultado es parecido a los de Tacca y Quispe (2020) donde también 

emplearon una muestra muy amplia (326) y lograron demostrar una de sus hipótesis con 

respecto a esta variable de estudio donde más del 50% presentaban buena a regular 

habilidad en este aspecto. 

Contradictorio a lo anteriormente mencionado, fue lo hallado por Bravo y De La 

Torre (2019), quien al usar también una muestra mayor de 50 encontraron más del 

50% de encuestados con habilidades sociales, pero, también podemos manifestar de 

este estudio que las habilidades sociales altas no llegaron a alcanzar el 10%. Estos 

resultados no difieren mucho de los hallado en Chiclayo por Vásquez (2021) quien 

también encuentra más del 50% de alumnos con deficiente habilidades sociales, la 

diferencia de este estudio fue que este fue realizado en más de una escuela de la 

localidad de Monsefú. 

Si nos dirigimos a discutir los resultados inferenciales, iniciaremos mencionando 

que la prueba de normalidad nos indica que la evaluación de correlación debe ser 

dada por un estadístico de Rho-Spearman hallando una correlación positiva baja entre 

estas dos variables; este estudio es parecido al de Bravo y De La Torre (2019), quien 

también encontró significancia baja con un Rho=0.204, entre sus dos variables en su 

trabajo correlacional, el autor consideró para su trabajo otros instrumentos que le 

permitirían demostrar su hipótesis. León y Lakunza (2020), fueron otros investigadores 

que también demostraron correlación entre las dos variables, pero no tan alta al 

encontrar un índice r=0.148. 

Continuando con la evaluación de las dos variables, al realizar la evaluación 

estadística correlacional de las dos variables: autoestima vs habilidades sociales, 

nuestros resultados nos muestran una correlación positiva media con un Rho=0.522 

con un pvalor <0.05. Un resultado muy semejante al del encontrado por Bravo y De 

La Torre (2019), donde su resultado de Rho=0.204 y su pvalor <0.05 asemejan 

parcialmente nuestros resultados; esto no demuestra que no exista correlación solo 

que dicha correlación es débil, pero si existe correlación entre las variables 

estudiadas. En cambio, para Vásquez (2021) la correlación es mucho más fuerte y 
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su pvalor<0,05 se ve reforzado más con el indicador estadístico r=0.791 que lo 

encasilla en un resultado muy positivo para la evaluación de estas dos variables que 

han sido estudiadas. 

Los resultados no difieren mucho de lo hallado por Mamani (2021), ya que el 

autor en su estudio desarrollado en Puno encuentra un Rho=0.620 que demuestra 

que las variables estudiadas si cuentan con una correlación positiva, el autor también 

menciona que ambas variables están íntimamente vinculadas, ya que si mejoramos el 

aspecto de la autoestima entonces también mejoraremos las habilidades sociales en 

los estudiantes donde se realicen los trabajos de investigación. 

Al evaluar la primera hipótesis específica, nuestro trabajo arroja una débil 

correlación entre el autoconocimiento y las habilidades sociales; para ello, nuestro 

pvalor=0.001 mientras que nuestro indicador Rho=0.446. si consideramos el estudio 

realizado por Salas (2021) mencionaremos que el autor si encuentra correlación entre 

ambos, en sus resultados semejantes a este trabajo, con un pvalor<0.05, no solo 

afirma que hay relación, sino que además se pudiera considerar como valor predictivo 

del autoconocimiento con un adecuado desenvolvimiento de las habilidades sociales. 

Para More y Hernández (2017), al realizar un estudio en segundo ciclo de 

primaria, consideran que el estudio entre ambos es muy importante ya que ambos 

están íntimamente ligados a ser complementos en cada individuo, los autores 

manifiestas algo semejante con la bibliografía anterior, pese a que ellos no usaron 

datos estadísticos más complejos dentro de sus resultados hallados demostraron que 

más del 70% de los estudiantes veían reflejados buenas habilidades sociales 

conforme iban mejorando el conocimiento dentro de sus propias capacidades 

individuales y grupales. 

Continuando con el siguiente objetivo específico hemos hallado resultados que 

son para tomar en cuenta con un pvalor<0.05 y una correlación muy débil de 

Rho=0.298, consideramos que aún sigue siendo muy significativa correlación entre 

autovaloración y habilidades sociales. En relación a esta dimensión, pese a que los 

estudios específicos son muy pocos, para León (2020), también la relación es muy 

débil, con un indicador estadístico de r=0.148 y un pvalor >0.05 manifiesta que también 

esto se va a ver influenciado por la propia personalidad, los resultados no son 

concluyentes con esta dimensión, pero si vinculan al trabajo inicialmente realizado en 

su totalidad. 
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Evaluando el tercer objetivo específico mencionaremos que los resultados no 

difieren mucho de los iniciales, con un índice de correlación positivo débil pero 

afianzado por un pvalo<0.05 podemos enfatizar que el autoconcepto está relacionado 

a las HHSS tal como lo manifiesta Tacca Huaman (2020) con un resultado de r=0.340 

y un pvalor<0.05 describe que la correlación de ambas dimensiones estudiadas va en 

aumento de manera progresiva y que se va afianzando conforme se va a realiza mayor 

vínculo en cada uno de ellos. 

Los estudios en esta dimensión no son muy diferentes a los hallados por Geraldo 

y Marca (2017) quienes al realizar un estudio en 211 estudiantes también demostraron 

la existencia de una relación muy directa y que tenía alta significancia hallando 

resultados estadísticos como r=0.587 y p<0.01, los autores al realizar un estudio no 

experimental enfatizaron que a mejor autoconcepto de los estudiantes las HHSS van 

a ir mejorando también de mejor manera en su propio crecimiento y desarrollo. 

Si describimos la autoevaluación y las habilidades sociales, el cuarto objetivo 

específico de este trabajo, mencionamos que la correlación es débil, Rho=0.342; pero, 

manifestando que nuestro pvalor<0.01 nos garantiza que esta correlación es altamente 

significativa para demostrar la hipótesis inicialmente planteada. En este aspecto 

Calzada Prado (2020) manifiesta que la evaluación propia de los alumnos se va a 

relacionar íntimamente con el desarrollo de sus habilidades a nivel social, en un estudio 

con niños de la segunda infancia, el autor logra obtener porcentajes estadísticos 

significativos que vinculan estas dimensiones de manera positiva y estable llegando a 

obtener un 97% de niños encuestados en con buena relación de autoevaluación y las 

HHSS. Por su parte, Vasques ramos (2019) considera a esta dimensión dentro del 

aspecto académico tanto para el alumno como para el docente, el autor en sui estudio 

describe que es importante en la formación de sus HHSS la permanente evaluación. 

Al revisar y describir el último objetivo específico, relacionar la dimensión 

autorrespeto con las habilidades blandas podemos mencionar que los resultados son 

mucho más prometedores, al hallar un estadístico de Rho=0.646 y un pvalor<0.01 nos 

define que la correlación es positiva y dicha correlación es altamente significativa en 

el presente estudio.  

Para Cacho et al (2019) engloba al autorrespeto dentro de la dimensión de la 

asertividad donde refiere que está relacionado al desarrollo de las HHSS, el autor utilizó 

un estadístico de T student positivo y un indicador p<0.01 empleando un taller de 



  

39 

 

 

control de conductas en estudiantes hallando una buena interrelación al lograr un 

manejo adecuado de sus conductas. Esto es semejante a lo encontrado por Bianchi 

(2022) donde al hallar resultados como el Rho= 0.434 y un pvalor<0.01 encuentra 

relación íntima entre esta dimensión y la variable HHSS, pese a que en el aspecto de 

resultados generales el autor logra demostrar que la mayoría de estudiantes no 

guardan respeto hacia ellos, si mencionamos también a Bravo y De la Torre (2019) 

empleando una encuesta el resultado hallado fue más bajo de Rho= 0.204 pero con 

un pvalor <0.01 al realizar un estudio con una muestra mayor. 
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VI.CONCLUSIONES 

 
Primera: Al revisar el Objetivo principal de nuestro trabajo podemos concluir que la 

relación entre las variables es directa y a la vez muy significativa al haber hallado 

los valores estadísticos que lo demuestran con un pvalor<0.01 y un Rho00.552 

demostrando que son directamente proporcionales la autoestima y las 

habilidades sociales. 

 

Segunda: Evaluando el primer objetivo específico los resultados también nos 

demuestran relación directa y significativa. Evaluando los resultados del 

Rho=0.443 y pvalor<0.01 demuestra la significancia y relaciona el 

autoconocimiento y las HHSS de la muestra estudiada. 

 

Tercera: Los resultados de la autovaloración y habilidades sociales son los de menor 

valor, pero no deja de ser de significancia considerable, hallando un pvalor=0.12 y 

Rho=0.298 también se concluye que esta dimensión está vinculada a las HHSS 

manteniendo una relación directa y con significancia adecuada. 

 

Cuarta: El resultado inferencial que nos demuestra el objetivo específico 03 equivalen 

Rho=0.522 y pvalor<0.01 llegando a la conclusión que la interrelación entre 

ambas es directa y muy significativa después de la evaluación de la muestra con 

la que se ha trabajado. Demostrando que cuando el autoconcepto es mayor las 

habilidades sociales alcanzarán un mejor nivel. 

 

Quinta: Se concluye, al revisar los resultados del objetivo específico 4: pvalor<0.01 y 

Rho=0.42, que pese a que el Rho es medianamente fuerte el p-valor refuerza 

esa correlación generando una buena significancia entre la autoevaluación y las 

habilidades sociales de la muestra estudiada. 

 

Sexta: Finalmente, al relacionar el autorrespeto con las habilidades sociales el 

Rho=0.646 demostrando una buena correlación y al obtener un pvalor<0.01 la 

significancia es mayor. Entonces se concluye también de manera positiva esta 

dimensión. 
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VII.RECOMENDACIONES 

 
Primero: Se recomienda que las autoridades de la institución educativa deberían 

instaurar un plan de mejora que busque reforzar las dos variables en este estudio 

en miras a elevar el status del amor propio y de las habilidades de los alumnos 

en relación a su entorno social. 

 

Segunda: Dentro de los planes de mejora se debe dar mayor énfasis en instaurar 

capacitaciones progresivas y constantes a los docentes sobre temas del 

autoconocimiento llegando a reforzar en ellos el valorar sus propias acciones y la 

responsabilidad frente a los cambios y nuevos estados, para posteriormente ser 

impartido a los alumnos dentro de cada aula de la entidad de educación. 

 

Tercera: Reforzar en la familia educativa, a través de talleres programados, el enfoque 

de la autovaloración frente a cada situación desarrollada, debemos enfatizar el 

aceptarse a sí mismo, el sentimiento de pertenencia a si mimo como con sus 

pares, se debe educar sobre la relación con el sexo opuesto, así como el manejo 

de cambios y conflictos buscando la manera de solucionarlo de una manera 

adecuada. 

 

Cuarta: Programar talleres que permitan a los miembros de la familia en educación 

reforzar temas de autoconcepto que les permita mejorar la imagen propia de 

cada estudiante frente su entorno dentro de la escuela ampliando su labor hacia 

la familia, esto permitirá ver dentro del entorno familiar. 

 

Quinta: Incluir dentro del plan de mejora temas que involucren sobre la percepción y 

evaluación propia considerando el desempeño cognitivo y la resolución de 

conflictos tanto con sí mismo como con su entorno. 

 

Sexta: Complementar una red educativa donde sea parte la familia del estudiante para 

capacitar a toda la familia en el autorrespeto y de esta manera reforzar lazos 

familiares y mejorar y reforzar las habilidades sociales en los estudiantes. 
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ANEXOS



 

 

MATRIZ DE 
CONSISTENCIA 

TÍTULO: Autoestima y habilidades sociales en estudiantes del nivel primaria en una institución Educativa pública de Huaycán –Ate 2023 

AUTOR: Zanabria Ubaldo Khaterine Jhandry 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general 

 

¿Cuál es la relación que existe 

entre la autoestima y las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria 

en una institución Educativa 

pública de Huaycán –Ate 

2023? 
Problemas específicos 

 
Cuál es la relación que existe 

entre Autoconocimiento y las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria 

en una institución Educativa 

pública de Huaycán –Ate 2023 

 
Cuál es la relación que existe 

entre Autovaloración y las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria 

en una institución Educativa 

pública de Huaycán –Ate 2023 

 
Cuál es la relación que existe 

entre Autoconcepto y las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria 

en una institución Educativa 

pública de Huaycán –Ate 2023 

 
Cuál es la relación que existe 

entre Autoevaluación y las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria 

en una institución Educativa 

pública de Huaycán –Ate 2023 

 
Cuál es la relación que existe 

entre Autorespeto y las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria 

en una institución Educativa 

pública de Huaycán –Ate 2023 

Objetivo general 
 

Determinar la relación que 

existe entre la autoestima y las 

habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria 

en una institución Educativa 

pública de Huaycán –Ate 2023 

 
Objetivos específicos 

 
Determinar la relación que existe 

entre autoconocimiento y las 

habilidades sociales en estudiantes 

del nivel primaria en una 

institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

 
Determinar la relación que existe 

entre autovaloración y las 

habilidades sociales en estudiantes 

del nivel primaria en una 

institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

 
Determinar la relación que existe 

entre autoconcepto y las 

habilidades sociales en estudiantes 

del nivel primaria en una 

institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

 
Determinar la relación que existe 

entre autoevaluación y las 

habilidades sociales en estudiantes 

del nivel primaria en una 

institución Educativa pública de 

Huaycán –Ate 2023. 

 
Determinar la relación que existe 

entre auto respeto y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel 

primaria en una institución 

Educativa pública de Huaycán – 

Ate 2023. 

Hipótesis general 
 

Existe relación directa y 

significativa entre autoestima y las 

habilidades sociales en estudiantes 

del nivel primaria en una institución 

Educativa pública de Huaycán –

Ate 2023 

 
Hipótesis específicas 

 
Existe relación directa y significativa 

entre Autoconocimiento y las 

habilidades sociales en estudiantes 
del nivel primaria en una institución 

Educativa pública de Huaycán –Ate 

2023. 

 

Existe relación directa y significativa 

entre Autovaloración y las 

habilidades sociales en estudiantes 
del nivel primaria en una institución 

Educativa pública de Huaycán –Ate 

2023 

 
Existe relación directa y significativa 

entre Autoconcepto y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel 

primaria en una institución Educativa 

pública de Huaycán –Ate 2023 

 
Existe relación directa y significativa 
entre Autoevaluación y las 

habilidades sociales en estudiantes 

del nivel primaria en una institución 
Educativa pública de Huaycán –Ate 

2023 

 
Existe relación directa y significativa 
entre Auto respeto y las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel 

primaria en una institución Educativa 
pública de Huaycán –Ate 2023 

Variables 1: Autoestima 

Dimensiones Indicadores Ítem Escala Nivel y rango 

 

Autoconocimiento 

 Valoración así mismo. 

 Grado de confiabilidad 

 Responsabilidad por sus acciones. 

 Seguridad frente a los desafíos. 

 
 

26 

 
 
 
 
 

 
Nominal, 
dicotómica 

 
 
 
 

Sí (1) 
 

No (0) 

 
 

 
Alto 

[39-58] 

 
 

 
Medio 

[19-38] 

 
 

 
Bajo 

[0-18] 

 
 
 

Autovaloración 

 Aceptación o rechazo 

 Sentimiento de pertenencia. 

 Enfrentamiento frente a la 
sociedad. 

 Relacionarse con el sexo opuesto. 
 Conflictos interpersonales. 

 Sentimiento de solidaridad. 

 
 
 
 

9 

 
 

Autoconcepto 

 Autoevaluación frente a la familia. 

 Actividades en familia. 
 Valoración dentro de la familia. 

 
 

8 

 
 

Autoevaluación 

 Desempeño escolar. 

 Juicio personal de sí mismo. 

 Afrontar tareas académicas. 

 Evaluación de logros. 
 Valorado en el aula. 

 
 

 
8 

Auto respeto  Mentira 9 

Variable 2: Habilidades sociales. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Nivel y rango 

 
 

 
Habilidades 

Sociales Básicas 

 Escuchar. 

 Iniciar una conversación. 

 Mantener una conversación. 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Presentarse. 

 Presentarse a otras personas. 

 Hacer un elogio. 

 
 
 
 
 

8 

 

Ordinal, 
policotómica 

 
 

1=Nunca 

2= Casi 

Nunca3=A 

veces 4=Casi 

Siempre 
5=Siempre 

 

Excelente nivel 
[184-250] 

 
 

Normal nivel 
[117-183] 

 

Deficiente nivel 
[50-116] Habilidades 

Sociales 
Avanzadas 

 Pedir ayuda. 

 Participar. 

 Dar instrucciones. 

 
 
6 



 

 

        

 

  .   Seguir instrucciones. 

 Disculparse. 

 Convencer a los demás. 

   

 

 
Habilidades 
Relacionadas con 
los sentimientos 

 Conocer los propios 

sentimientos. 

 Expresar los sentimientos. 

 Comprender los 

sentimientos de los 

demás. 

 Enfrentarse con el enfado 

 
 
 
 

7 

 
 
 

Habilidades 
Alternativas a la 
Agresión 

 Pedir permiso. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el auto-control. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas con los demás. 

 No entrar en peleas. 

 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 

 
Habilidades 
para hacer 
frente al Estrés 

 Formular una queja. 

 Responder a una queja. 

 Demostrar deportividad 

después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando le dejan de 
lado 

 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuasión. 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes 

contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Prepararse para una 

conversación difícil. 

 Hacer frente a las 

 presiones del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 

Habilidades de 
Planificación 

 Tomar decisiones 

 realistas. 

 Discernir la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 

8 



 

 

 
     Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según 

su importancia. 

 Tomar una decisión eficaz. 

 Concentrarse en una tarea. 

   

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA INSTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS 

Enfoque: Enfoque cuantitativo 

Tipo: Es una investigación básica: 

Hernández (2018) sobre la investigación 
básica manifiesta: “es conocida también como 
investigación teórica, pura, o fundamental. 
Diseño: Es una investigación no experimental, 
transversal, descriptivo, correlacional. 
Nivel: La investigación es correlacional. 

Método: Hipotético deductivo. 
 

 
Donde: 

M = 98 alumnos de una institución 
educativa pública de Huaycán-Ate 

Ox = Autoestima 
Oy =habilidades sociales 
R = Relación 

Población: La población objeto de 
estudio está constituido por 100 
estudiantes del 4to grado de 
primaria secciones: A, B, C, D. 

 

Tamaño de muestra: 

La muestra estará conformada por 98 
estudiantes del nivel primaria en una 
institución Educativa pública de Huaycán 
–Ate 2023 

 

Muestreo: no probabilístico por 
conveniencia 

Variable 1: Autoestima 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autores originales: Stanley Coopersmith 

Año de publicación: 1988 

Estructura: El Inventario de AUTOESTIMA Original Forma 
Escolar es un Test de Personalidad de Composición Verbal, 
Impresa, Homogénea y de Potencia. 
Dimensiones: 

 Autoconocimiento (26 ítems) 

 Auto valoración (9 ítems) 

 Autoconcepto (8 ítems) 

 Autoevaluación (8 ítems) 

 Autorespeto (9 ítems) 

Variable 2: Habilidades sociales 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 
Autores originales: Arnold Goldstein 

Estructura: La escala de habilidades sociales de Goldstein, es 

una prueba ipsativa, que puede ser aplicado tanto en forma 

individual como grupal, pudiendo incluso en algunos casos ser 

auto administrada. 

Dimensiones: 

 Primeras Habilidades básicas (8 ítems) 

 Habilidades sociales avanzadas. (6 ítems) 

 Habilidades relacionadas con el sentimiento. (7 ítems) 

 Habilidades Alternativas a la Agresión (9ítems) 

 Habilidades para hacer frente al Estrés (12ítems) 

Habilidades de Planificación (8 ítems) 

El análisis y procesamiento de datos se 

realizará a través del programa estadístico 

SPSS 26 versión traducida al idioma Español, 

con la que se realizará el análisis de los datos 

recopilados a través de los instrumentos de 

recolección de datos, las cuales serán 

tabulados en la base de datos en Excel, 

posteriormente ser exportados al SPSS, de 

las que se extraerá las figuras, tablas y la 

prueba estadística, siendo esto resultado de 

la prueba de normalidad si los datos son 

normales se empleará la correlación de 

Pearson y si los datos no tienen una 

distribución normal la prueba de hipótesis 

será a través de la correlación de Spearman. 



 

 

Anexo 2. Operacionalización de variables 
 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable 1 Autoestima. 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 

Es la idea, la opinión, que cada 
uno tiene de sí mismo, tanto 
respecto de sus propias fuerzas, 
talentos, recursos, como 
respecto de sus propios límites, 
defectos, esfuerzos. En este 
sentido, todos tenemos 
autoestima, ya que cada uno 
tiene una imagen, una opinión 
sobre sí mismo (Muñoz, 2021). 

La autoestima  es una 
variable de escala ordinal, 
con cuatro niveles: Alta 
autoestima, Medio y baja 
autoestima. Para  su 
medición se descompuso en 
cinco 

dimensiones: 

autoconocimiento, 
autovaloración, 
autoconcepto, 
autoevaluación, autorespeto, 
asimismo sub divididos en 58 
ítems. Coopersmith (1976) 

Se utilizó un cuestionario con 
opciones de respuesta 
dicotómicas. 

 
Autoconocimient 

o 

 Valoración así mismo. 
 Grado de confiabilidad 
 Responsabilidad por sus acciones. 
 Seguridad frente a los desafíos. 

1,2,3,8,9,10,15,1 
6,17,22,23,24,29 
,30,31,36,37,38, 
43,44,45,50,51,5 
2, 57,58 

Nominal, 
dicotómica 

 
 
 
 
 

Sí 

No 

 
 
 

 
Alto 

[40 – 58] 

 
Medio 

[20 – 39] 

 
Bajo 

[0 – 19] 

 

 
autovaloración 

 Aceptación o rechazo 
 Sentimiento de pertenencia. 
 Enfrentamiento frente a la sociedad. 
 Relacionarse con el sexo opuesto. 
 Conflictos interpersonales. 
 Sentimiento de solidaridad. 

 
 

4,11,18,25,32,39 
,46,53 

 
autoconcepto 

 Autoevaluación frente a la familia. 
 Actividades en familia. 
 Valoración dentro de la familia. 

5,12,19,26,33,40 
,47,54 

 
 

autoevaluación 

 Desempeño escolar. 
 Juicio personal de sí mismo. 
 Afrontar tareas académicas. 
 Evaluación de logros. 
 Valorado en el aula. 

 
7,14,21,28,35,42 
,49,56 

auto respeto 
 Mentira 6,13,20,27,34,41 

,48,55 

Matriz de operacionalización de la variable 2 Habilidades sociales 

Consisten en comportamientos, 

comunicaciones verbales y no 

verbales, el conocimiento que 

utilizamos para conseguir lo que 

necesitamos y tener una buena 

calidad de vida (Meléndez et al., 

2022). 

Las habilidades sociales es 
una variable de escala ordinal, 
con tres niveles: Alto nivel, 
Nivel medio, Bajo nivel. 
Para su medición se 

descompuso en seis 

dimensiones: Primeras 

Habilidades básicas, 

Habilidades sociales 

avanzadas, Habilidades 

 
 
 
 

Primeras 
Habilidades 
básicas 

 Escuchar. 

 Iniciar una conversación. 

 Mantener una conversación. 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Presentarse. 

 Presentarse a otras personas. 

 Hacer un elogio. 

1,2,3,4,5,6,7,8 Ordinal, 
policotómica 

 

 
1=Nunca 

2= Casi Nunca 

3=A veces 

4=Casi Siempre 

5=Siempre 

Excelente nivel 

[184 – 250] 

 
Normal nivel 

[117 - 183] 



 

 

 relacionadas con el 

sentimiento, Habilidades 

alternativas a la agresión, 

Habilidades para hacer frente 

al estrés, Habilidades de 

planificación. A la vez se 

cuenta con 

50 ítems. Goldstein (1978) 

Se utilizó un cuestionario con 

opciones de respuesta 

politómicas. 

 

Habilidades 
sociales 
avanzadas. 

 Pedir ayuda. 

 Participar. 

 Dar instrucciones. 

 Seguir instrucciones. 

 Disculparse. 

 Convencer a los demás. 

9,10,11 12,13,14   
 

 
Deficiente nivel 

[50 - 116] 

 

Habilidades 
relacionadas 
con el 
sentimiento. 

 Conocer los propios sentimientos. 

 Expresar los sentimientos. 

 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Enfrentarse con el enfado de otro. 

 Expresar afecto. 

 Resolver el miedo. 

 Auto-recompensarse. 

15,16,17,18,19,2 
0,21 

 
 

 
Habilidades 
alternativas a la 
agresión 

 Pedir permiso. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el auto-control. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas con los demás. 

 No entrar en peleas. 

22,23,24,25,26,2 
7,28,29,30 

 
 
 

 
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés. 

 Formular una queja. 

 Responder a una queja. 

 Demostrar deportividad después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuasión. 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Prepararse para una conversación difícil. 

 Hacer frente a las presiones del grupo. 

31,32,33 
34,35,36 
37,38,39 
40,41,42 

 

Habilidades de 
planificación. 

 Tomar decisiones realistas. 

 Discernir la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Tomar una decisión eficaz. 

 Concentrarse en una tarea. 

43,44,45 
46,47,48 49,50 
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