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RESUMEN 

La presente investigación buscó determinar la incidencia que existe entre la 

autonomía en las habilidades sociales en estudiantes de nivel primaria de una 

institución educativa del distrito de Carabayllo. Se empleó un enfoque cuantitativo, 

rango de pesquisa explicativo y un diseño no experimental transversal. La muestra 

estuvo conformada por 100 estudiantes de primer grado de turno mañana, a 

quienes se les aplicó dos cuestionarios para medir las variables analizadas. A nivel 

descriptivo, en el análisis de la variable "autonomía", se encontró que el 19% tiene 

un nivel alto de autonomía, el 53% tiene un nivel medio y el 28% tiene un nivel bajo. 

En cuanto a la variable "habilidades sociales", el 29% de los estudiantes muestra 

un nivel alto, el 44% tiene un nivel medio y el 27% presenta un nivel bajo de 

habilidades sociales. Estos resultados resaltan la importancia de promover el 

desarrollo de la autonomía y las habilidades sociales en los estudiantes para 

mejorar su capacidad de tomar decisiones independientes y relacionarse 

efectivamente con los demás. Se concluye que existe incidencia directa y 

significativa entre la autonomía y las habilidades sociales en estudiantes de 

primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo. 

Palabras clave: Independencia, autoeficacia, interacción, 

comunicación, interpersonal. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as objective to determine the incidence that 

exists between the autonomy in the social abilities in the students of the primary 

level of an educational institution of the district of Carabayllo. A quantitative 

approach, explanatory research level and a non-experimental cross-sectional 

design were used. The sample consisted of 100 first grade students on the morning 

shift, to whom two questionnaires were applied to measure the variables analyzed. 

In relation to the "social skills" variable, the levels of social skills were examined in 

the same 100 students. The table shows that 29% of the students demonstrated a 

high level of social skills, implying their ability to establish and maintain positive 

relationships, communicate effectively, and resolve conflicts appropriately. On the 

other hand, it was observed that 44% of students exhibited a moderate level of social 

skills, indicating certain social skills but could benefit from further development and 

practice. Additionally, 27% of the students displayed a low level of social skills, 

suggesting difficulties in interacting and effectively relating to others. Is concluded 

that there is a direct and significant incidence between autonomy and social skills 

in primary level students of an educational institution in the district of Carabayllo.

 Keywords: Independence, self-efficacy, interaction, communication, 

interpersonal. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

A intervalo mundial, UNESCO (2020) ha señalado que el objetivo de la

educación es proporcionar a los discentes las herramientas para que puedan 

desarrollar su autonomía, por ello, la necesidad de desarrollar la destreza para la 

independencia en los niños, por tal razón, no solo es indispensable la capacitación 

del personal docente, sino de priorizar la evaluación formativa para valorar la 

centralidad del aprendizaje para la vida.  

Bajo esta línea de trabajo, el UNICEF (2021) ha señalado que el papel de los 

padres, como de los docentes, es acrecentar que los discentes sean autónomos, 

teniendo la facultad de socializar, en especial salvaguardar y atender a los niños 

más vulnerables de la sociedad. Según el UNICEF (2021) las soluciones digitales 

nos han y siguen favoreciendo en distintas actividades, como estudio, trabajo y 

otros, siendo muy necesarios, pero también pueden acrecentar su exhibición a 

considerables riesgos para los estudiantes, y sobre todo en no desear vincularse 

con los demás, en un mundo social, de una forma independiente.  

 Con la autonomía y la incidencia en las habilidades sociales, es 

Latinoamérica y el Caribe indudablemente una región donde hay mucho que 

mejorar sobre este tema, sobre todo en el tiempo de la pandemia, es así que, el 

CLADEM (2021) señala que la motivación que explican su situación en la infancia 

sobre su cuidado y de desarrollar una autonomía en progreso, tomando aportes 

relevantes de parte de la CDN y así podamos tener un claro entendimiento sobre 

la materia, ya que la población mayoritaria está conformada por niños y 

adolescentes.  

A intervalo nacional, la pandemia en nuestro país ha suscitado efectos 

transversales, ya que afectó a todos los habitantes, en especial la niñez, puesto 

que, al de privar socialmente a los estudiantes, trajo consigo altos niveles de 

frustración, resentimiento y emociones autodestructivas, al ser partícipes de la 

muerte de familiares, como padres, precariedad laboral, falta de ajuste de los 

requerimientos básicas, como son los alimentos, no poder estudiar por falta de 

conectividad, entre otros (Álvarez et al., 2022).  
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Asimismo, debe abordarse el fenómeno de la incertidumbre en cuanto al 

proyecto de vida, afectando severamente la autonomía, la adaptación y el 

aprendizaje autorregulado, ya que los docentes no podían ejercer actividades de 

supervisión directa y presencial, produciendo problemas de ansiedad, de 

depresión, estado emocional inestable, por lo cual el aislamiento social también 

desfavoreció, porque limitaron su tiempo para el desenvolvimiento de las 

habilidades sociales, puesto que, no compartieron con la misma intensidad en una 

situación de regularidad y presentando dificultad para integrarse de forma 

adecuada a su edad, en la actualidad seguimos viviendo las consecuencias del 

covid (Ministerio de Salud [MINSA, 2021]). 

En una escuela pública ubicada en el distrito de Carabayllo, se han observado 

patrones de dependencia hacia los padres entre los discentes de primer grado de 

primaria en el turno de la tarde. Estos niños muestran una falta de autonomía al 

realizar actividades tanto individualmente como en grupo. Es importante destacar 

que la crisis pandémica ha tenido un influjo relevante vida de todos, y el regreso a 

la educación presencial implicó un proceso de adaptación, especialmente para los 

niños de primer grado. 

Según lo manifestado, es preciso proponer la pregunta del problema general: 

¿Cuál es la incidencia de la autonomía en las habilidades sociales en discentes de 

intervalo primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo? Como 

problemas específicos se plantearon: ¿Qué incidencia existe entre la autonomía y 

las habilidades básicas de interacción, para hacer amigos y amigas, 

conversacionales, relacionadas con los sentimientos y emociones, de solución de 

problemas interpersonales y para relacionarse con los adultos en discentes de 

intervalo primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo? 

En cuanto a la justificación teórica, esta investigación brinda una 

enriquecedora recompensa para ahondar en el saber de las variables de autonomía 

y destrezas educacional en niños de primer grado. Permite examinar de manera 

exhaustiva las diferentes teorías existentes que se relacionan con cada una de 

estas variables y, más importante aún, explorar cómo la autonomía influye en el 

desenvolvimiento de habilidades sociales en los niños.  
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En relación a la utilidad práctica de los resultados obtenidos en este estudio, 

estos tendrán una relevancia significativa y beneficiosa tanto para los estudiantes, 

docentes y directivos de la institución educativa bajo análisis. Al brindar información 

empírica y detallada acerca del impacto de la autonomía en el desenvolvimiento de 

habilidades sociales en alumnos de primer grado, este trabajo investigativo puede 

aportar a la toma de decisiones informadas dentro del ámbito educativo. 

En lo que concierne a la justificación metodológica, este estudio contribuirá al 

campo de la investigación al ofrecer estrategias, métodos, diseños e instrumentos 

que podrán ser aprovechados por futuros investigadores interesados en abordar el 

tema de la autonomía y las habilidades sociales en discentes de educación 

primaria. Estas herramientas metodológicas permitirán profundizar en el 

conocimiento de esta área y promover el avance del conocimiento científico en la 

materia. 

El objetivo general de la pesquisa es: Determinar la incidencia que existe entre 

la autonomía en las habilidades sociales en discentes de intervalo primaria de una 

institución educativa del distrito de Carabayllo. Asimismo, enunciamos los 

siguientes objetivos específicos: Determinar la incidencia que existe entre la 

autonomía y las habilidades básicas de interacción, para hacer amigos y amigas, 

conversacionales, relacionadas con los sentimientos y emociones, de solución de 

problemas interpersonales y para relacionarse con los adultos en discentes de nivel 

primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo. 

Respecto a la hipótesis general, se propuso que: Existe incidencia 

significativa entre la autonomía en las habilidades sociales en discentes de intervalo 

primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo. En relación con las 

hipótesis específicas se plantearon: Existe incidencia directa y significativa entre la 

autonomía y las habilidades básicas de interacción, para hacer amigos y amigas, 

conversacionales, relacionadas con los sentimientos y emociones, de solución de 

problemas interpersonales y para relacionarse con los adultos los demás en 

discentes de intervalo primaria de una institución educativa del distrito de 

Carabayllo. 



4 

II. MARCO TEÓRICO

A continuación, se reseñan los trabajos a intervalo nacional e internacional

consultados para la presente investigación: 

En vinculación a las investigaciones a intervalo nacional se ha considerado 

el trabajo de Tello (2022), cuyo trabajo insertó como consigna general concretar la 

existencia de un vínculo entre las destrezas para la independencia y las destrezas 

para la sociabilidad en alumnos de nivel primaria. Fue un estudio básico, 

descriptivo, correlacional, cuantitativo, con un esquema de estrategia metódica 

caracterizado por el uso de la observación. Los resultados manifestaron en 

destrezas para la independencia que fue medio, con un 49% y en las destrezas 

para la sociabilidad presentó regular, con un 56%. Dando una conclusión que, si 

existe una la vinculación asociativa relevante entre las dos propiedades en los 

estudiantes, siendo el coeficiente Rho 0.985 y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 

0.01); asimismo, el 97.02 % de destrezas para la independencia incide en las 

destrezas sociales, enfatizando su importancia en el individuo. 

Otro antecedente de importancia fue el llevado a cabo por Cotrina y Ramírez, 

(2021) quienes tuvieron como consigna general esclarecer el vínculo asociativo que 

se halló entre la función familiar y las destrezas sociales, la pesquisa fue un 

esquema de estrategia metódica basado en la observación de tipo asociativo. En 

cuanto a los resultados, se obtuvo una puntuación media en cuanto a la autonomía 

con un 49% y un intervalo bajo en cuanto a las destrezas para la sociabilidad con 

un 41%; por otro lado, los resultados del p-valor 0.001, demuestran que existe una 

la vinculación asociativa directa y relevante entre ambas variables, además la 

función familiar destaca por niveles muy altos de cohesión y armonía, acerca de las 

destrezas para la sociabilidad con sus dimensiones se observaron relaciones 

significativas y directas con la primera variable y sus dimensiones, encontrando 

correlaciones significativas entre ellas.  

Además, se consultó el trabajo de Maldonado, (2021) quien insertó como 

consigna general conocer y determinar la agrupación que existe entre las acciones 

de las actividades cotidianas relacionada con el desenvolvimiento de la autonomía, 

utilizando la técnica de encuestas desde un contexto transversal, enfoque 
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cuantitativo, correlacional. En cuanto a los resultados, se obtuvo una puntuación 

media en cuanto a la autonomía con un 41% y un intervalo bajo en cuanto a las 

destrezas para la sociabilidad con un 39%; por otro lado, se obtuvo el rango de la 

vinculación asociativa de p valor 0,781, siendo directa de impacto alto, significa que 

las dos propiedades son directamente proporcionales, 0,000 menor a 0,05 fue la 

significancia bilateral. 

Asimismo, se consideraron los datos aportados por García y Grados (2020) 

quienes se trazaron como consigna general esclarecer el vínculo autonomía en 

infantes de una entidad educacional, con un esquema de estrategia metódica 

descriptivo simple, una muestra de 24 estudiantes, utilizaron el cuestionario para 

medir el nivel, siendo su certeza definida con el resultante estadístico de Alfa de 

Cronbach alcanzando un resultado cuantitativo ascendiente a 0.910. Se argumentó 

que el 75% de los infantes son aptos de efectuar actividades por sí mismo y se 

enlazan rápidamente al interior de un ambiente de interacciones. Asimismo, se 

manifestó que los infantes desarrollaron aún mejor su independencia con un 42% 

y las niñas solo un 33%. Concluyendo que todos los infantes apoyándose en la 

subjetividad de los cuidadores poseen muy buen rango de independencia. 

Además, se consideró el trabajo de Cerna (2019) cuyo trabajo insertó como 

consigna general determinar las características del incremento de las destrezas 

para la sociabilidad, siendo de enfoque centrado en la medición de atributos 

observables, de alcance a rango de descripción de los atributos y esquema de 

estrategia metódica basada en la observación, se utilizó técnica de registro y lista 

de corroboración. En cuanto a los resultados, se obtuvo una puntuación media en 

cuanto a la autonomía con un 57% y un intervalo bajo en cuanto a las destrezas 

para la sociabilidad con un 49%; por otro lado, a un p valor de 0.001, se concluyó 

que el rango de logro representó un bajo porcentaje de la muestra, entre tanto que 

el rango de inicio se encuentra representando en intermedio, revelando que aún no 

alcanzan el 100% del crecimiento de las destrezas para la sociabilidad. 

Por otro lado, se consideró el trabajo de Collantes (2019) cuyo trabajo 

consignó como propósito fue el esclarecimiento de la existencia de un vínculo entre 

la autonomía y el ambiente educacional en infantes de una entidad. Su esquema 
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de estrategia metódica fue caracterizado por el uso de la observación, con un 

enfoque centrado en la medición de atributos observables, de rango asociativo, de 

corte transversal. Siendo el análisis o esclarecimiento del vínculo asociativo con 

base al estadígrafo rho de Spearman, arrojando resultados que facilitan colegir la 

presencia de indicadores de asociación, bajo un intervalo de relevante de (p= 0,000) 

< 0,05, ello refleja que se fija una la vinculación asociativa directa y relevante entre 

las dos variables, con una rho=,713, no admitiendo la hipótesis contrastada y 

aceptando la hipótesis condicional, concluyendo la pesquisa que se halla alta 

certeza entre ambas, ya que la variable no pareada incide en el niño para 

socializarse con su entorno, aportando alcanzar diversas competencias. 

Por último, a intervalo nacional, se consideró el trabajo de López, (2019) 

cuyo trabajo insertó como consigna general a concretar el esclarecimiento de la 

existencia de un vínculo que es pasible de producirse entre la comprensión 

lingüística y el destrezas sociales, con un enfoque centrado en la medición de 

atributos observables, tipo de pesquisa base, esquema de estrategia metódica 

descriptivo asociativo y método con base en un enunciado hipótesis y bajo 

inferencia de un estadígrafo, la técnica materializada fue la encuesta y cuestionario, 

existiendo vínculo estadístico relevante entre las dos propiedades y sus 

dimensiones a rango de prueba total. En cuanto a los resultados, se obtuvo una 

puntuación media en cuanto a la autonomía con un 51% y un intervalo bajo en 

cuanto a las destrezas para la sociabilidad con un 67%; por otro lado, en cuanto a 

los resultados inferenciales se constató la presencia de vinculación entre el 

intervalo de autonomía o independencia y las destrezas para la sociabilidad con 

base a un valor p de 0.000, concluyendo la fijación de una vinculación y directa.  

En el ámbito internacional, la investigación realizada por Salambay (2019) 

insertó como propósito establecer una vinculación entre la autoestima y las 

destrezas para la sociabilidad de los discentes en Ecuador. El estudio adoptó un 

enfoque descriptivo asociativo con un enfoque cuantitativo, utilizando cuestionarios 

como instrumento de medición. Los resultados mostraron una puntuación promedio 

del 39% en autonomía y un intervalo bajo del 55% en destrezas sociales. Además, 

se encontró una correlación positiva moderada relevante (r = 0.413, p = 0.01) entre 

las dos variables, lo que indica una vinculación relevante entre ellas. 



7 

También, se materializó una revisión exhaustiva de los datos presentados 

por Otero et al. (2023), cuyo trabajo se enfocó en la vinculación entre el 

desenvolvimiento de destrezas sociales, autonomía y comunicación en niños en 

edad preescolar, y cómo los educadores pueden aprovechar actividades para 

apoyar el aprendizaje y crecimiento en estas áreas. Se llevaron a cabo búsquedas 

minuciosas en bases de datos relevantes y se seleccionaron 25 estudios publicados 

en español durante los últimos cinco años. Las categorías analíticas identificadas 

abarcaron distintos tipos de juego y actividades lúdicas, la intervención y apoyo del 

docente, y las implicaciones para la educación preescolar. Los resultados indican 

que el juego, tanto el juego libre, juego estructurado, juego simbólico y juego motor, 

desempeña un papel significativo en el desenvolvimiento de destrezas sociales, 

autonomía y comunicación en el entorno preescolar. Asimismo, se resalta que la 

intervención y el apoyo del docente durante el juego, así como la implementación 

de estrategias pedagógicas y prácticas educativas efectivas basadas en el juego, 

son de vital importancia para maximizar los beneficios del juego en el ámbito 

educativo. 

Por otro lado, se tomaron en consideración los hallazgos consignados por 

Pérez et al. (2021), en México, quien abordó la vinculación entre destrezas sociales, 

destrezas colaborativas y destrezas para la autonomía en discentes de educación. 

Se empleó un diseño correlacional, de tipo básico, no experimental y transversal, 

tomando en cuenta una muestra de 84 discentes de docencia, a quienes se les 

aplicó cuestionarios sobre destrezas sociales, autonomía y destrezas de trabajo 

colaborativo. Los resultados evidencian un intervalo bajo de destrezas para la 

sociabilidad con 47%, un intervalo intermedio para las destrezas de trabajo en 

equipo con 33% y un intervalo de autonomía promedio con 51%. Se aplicó la 

regresión logística, concluyendo que existe vinculación entre destrezas sociales, 

destrezas colaborativas y destrezas para la autonomía en discentes de educación 

a un p valor inferior del intervalo de significancia.  

Asimismo, se consideraron los datos aportados por el trabajo de San Martín 

(2020), en España, abordó la vinculación entre autonomía y destrezas para la 

sociabilidad en alumnos. Se empleó un diseño correlacional, de tipo básico, no 

experimental y transversal, tomando en cuenta una muestra de 41 estudiantes, a 
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quienes se les aplicó cuestionarios sobre destrezas para la sociabilidad y 

autonomía. Los resultados evidencian un intervalo promedio de autonomía con 

51%, seguido de un intervalo bajo con 31%; en el caso de la variable autonomía se 

halló un intervalo bajo de 39% y un intervalo promedio de 48%. Se concluye, con 

un p valor del 0.000 y una intensidad de vinculación de 0.718, denotando una 

vinculación relevante positiva y de intensidad moderada entre autonomía y 

destrezas para la sociabilidad en alumnos. 

Por otro lado, se han considerado los datos aportados por Juanas et al. 

(2022), quien buscó determinar cómo las relaciones socio afectivas influyen en la 

autonomía de los jóvenes para una vida autorregulada. El estudio adoptó un 

enfoque cuantitativo y descriptivo, utilizando escalas para medir la satisfacción de 

las necesidades y demandas psíquicas, así como la independencia en el camino 

hacia la adultez. Los resultados positivos indicaron que las relaciones socio 

afectivas tienen una influencia positiva en la capacidad de los jóvenes para 

desarrollarse de manera autónoma, lo cual sugiere la importancia de implementar 

intervenciones integrales que promuevan estas relaciones sociales. 

Asimismo, se ha tomado en consideración los hallazgos del trabajo de 

Pacheco y Osorno (2021) quienes investigaron la vinculación entre las 

competencias parentales y el desenvolvimiento de destrezas para la sociabilidad 

en hijos únicos. Utilizando técnicas de encuesta y observación en un enfoque 

cuantitativo y correlacional, los hallazgos mostraron resultados contradictorios. Se 

evidenció que es poco común que los niños posean destrezas para la sociabilidad 

moderadas, y que aquellos con padres que presentan competencias parentales 

excelentes pueden tener destrezas altas o bajas en diferentes áreas. Estos 

resultados sugieren la existencia de otros factores distintos de las competencias 

parentales que pueden influir en las destrezas para la sociabilidad de los niños. 

Otro antecedente tomado en consideración fue el trabajo de Cárdenas et al. 

(2021) quienes llevaron a cabo un estudio para evaluar las destrezas para la 

sociabilidad y el comportamiento en infantes de una institución. La muestra 

consistió en 16 estudiantes, y se utilizó una encuesta aplicada a los padres. Los 

resultados mostraron que el 87% y el 75% de los infantes se ubicaron en un rango 
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medio de colaboración y vinculación asociativa, respectivamente. En cuanto a las 

destrezas sociales, la mayoría de los infantes se encontraban en niveles medio y 

bajo, con solo un estudiante presentando dirimir significativos. Estos hallazgos 

indican que la mayoría de los infantes analizados no presentaron dificultades para 

socializar. 

Por último, se consideró el trabajo a intervalo internacional, considerando los 

datos aportados por Peralta (2022) quien examinó los diversos métodos de 

enseñanza para promover la autonomía en infantes en su vinculación consigo 

mismos y con los demás, se utilizó una investigación de enfoque mixto (cuantitativo 

y cualitativo). Las herramientas utilizadas fueron encuestas, entrevistas y guías de 

observación. El estudio no seleccionó una muestra específica, ya que la población 

propósito era inferior a 100, por lo que se trabajó con todos los participantes para 

obtener un resultado más completo (100% de participación). 

Seguidamente de mostrar los antecedentes nacionales e internacionales se 

expone las bases teóricas de dicha pesquisa. 

En cuanto a la primera variable autonomía, se tomó como autor base a 

Bornas (1994) citado en Fierro (2018), se basa en la teoría cognoscitiva de Piaget 

(1978), señala que la autonomía se puede definir como el vínculo que tiene el 

infante con su persona y la seguridad que goza consigo mismo, contando con un 

ambiente adecuado, para que simultáneamente se relacione con otras personas, 

mostrando independencia para elegir (Canova y Pecker, 2019). 

La autonomía en el infante se refiere a la capacidad del niño para actuar, 

tomar líneas de actividad y dirimir de modalidad independiente, de acuerdo con su 

intervalo de desenvolvimiento y madurez. Implica que el niño pueda desenvolverse 

con cierto grado de autogobierno y autorregulación, mostrando iniciativa y 

responsabilidad en sus acciones y decisiones, dentro de los límites establecidos 

por los adultos y el entorno (Herrán et al., 2022).  

A medida que los niños se enfrentan a situaciones y desafíos, como dirimir 

o tomar líneas de actividad sobre sus acciones, desarrollan su capacidad para

ejercer un cierto grado de autogobierno. Esta autonomía les permite participar de 

manera más activa en su propia educación y en la toma de líneas de actividad sobre 
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aspectos que les conciernen, lo que a su vez promueve el desenvolvimiento de su 

autoestima y autoconfianza (Olea et al., 2019). 

Es importante destacar que la autonomía del infante no significa 

independencia total, sino más bien la capacidad de actuar dentro de límites 

razonables establecidos por los adultos y el entorno. Los padres, cuidadores y 

educadores juegan un papel fundamental en el fomento de la autonomía del niño 

al brindarle un ambiente seguro y de apoyo, alentándolo a asumir 

responsabilidades apropiadas para su edad y proporcionándole oportunidades para 

la toma de líneas de actividad que sean acordes con su intervalo de madurez 

(Maldonado et al., 2018). 

La teoría del desenvolvimiento psicosocial de Erikson (1954) señala que en 

la infancia temprana (de 1 a 3 años aproximadamente), los niños enfrentan la crisis 

de "autonomía vs. vergüenza y duda". Durante esta etapa, los niños buscan 

independencia y autonomía al intentar hacer cosas por sí mismos. Los cuidadores 

desempeñan un papel esencial al apoyar y alentar los esfuerzos del niño para ser 

independientes, lo que les ayuda a desarrollar una imagen positiva de sí mismos y 

confianza en sus habilidades. 

La teoría del desenvolvimiento socioemocional de Vygotsky (1939) resalta la 

importancia del entorno social y cultural en el desenvolvimiento del niño. Según 

Vygotsky, el aprendizaje y la adquisición de destrezas se producen a través de la 

interacción con individuos más expertos, como padres, maestros o compañeros. En 

el contexto de la autonomía, Vygotsky enfatiza la "zona de desenvolvimiento 

próximo", que es el espacio entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que 

puede lograr con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Esta 

colaboración y apoyo social son fundamentales para el desenvolvimiento de la 

autonomía en el infante. 

Por otro lado, la teoría del apego de Ainsworth (1978) explora cómo los niños 

desarrollan vínculos afectivos seguros con sus cuidadores. Un apego seguro es 

esencial para que los niños se sientan confiados y seguros al explorar su entorno, 

lo que favorece el desenvolvimiento de la autonomía. Los niños con un apego 

seguro tienen más disposición para enfrentar nuevos desafíos y buscar apoyo 
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cuando lo necesitan, lo que influye positivamente en su capacidad para desarrollar 

la autonomía. 

A efectos de la presente investigación, se tomó la teoría base de Piaget 

(1978), quien destacó la importancia de la capacidad del niño para dirimir 

problemas, tomar líneas de actividad y desarrollar la autorregulación. A medida que 

los niños se enfrentan a situaciones y desafíos, van adquiriendo una comprensión 

más completa del mundo y desarrollan la capacidad de actuar de manera más no 

pareada y autónoma. 

Para Piaget (1978), la autonomía es el resultado de un equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación. A medida que el niño asimila información nueva a 

sus esquemas mentales existentes, esto le permite adaptarse a su entorno y dirimir 

dirimir de manera más efectiva. La acomodación, por otro lado, implica ajustar los 

esquemas mentales para dar cabida a nueva información y experiencias, lo que 

conduce a un desenvolvimiento cognitivo más avanzado y una mayor autonomía. 

Después de presentar las teorías de varios autores y destacar su importancia 

en el presente trabajo de investigación, se presentan dos dimensiones de la 

autonomía en el infante, tomadas del autor base, Bornas (1994). 

La primera dimensión es la vinculación consigo mismo, según Bornas (1994) 

citado por Fierro (2018). En esta dimensión, el infante adquiere saber a través de 

sus propias experiencias y las actividades que realiza en su vida cotidiana. El hogar 

y la familia juegan un papel fundamental en este proceso, ya que es en este 

ambiente donde estas enseñanzas vividas se convierten en hábitos y destrezas 

para la independencia, a medida que el niño cumple con sus responsabilidades de 

acuerdo a su edad. 

La segunda dimensión es la vinculación con los demás, también mencionada 

por el doctor Bornas (1994) citado por Fierro (2018). En esta dimensión, el infante 

aprende a relacionarse con los demás en su hogar y con su familia, lo que le 

proporciona los primeros aprendizajes sociales. Estos conocimientos actúan como 

un puente que le permite interactuar con la sociedad gradualmente, desarrollando 

las destrezas para ser no pareada y adaptarse a su entorno. 
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En vinculación a la segunda variable, destrezas sociales, se ha tomado como 

autor base a Monjas (2007) quien se basa en la teoría de aprendizaje social de 

Bandura (1974), las definieron como una agrupación de conocimientos, 

sentimientos, comportamientos que admiten unirse y cohabitar con otros individuos 

de manera agradable y eficiente. De esta modalidad los niños pueden socializar 

con su entorno. 

Goldstein (2012) estableció a las destrezas para la sociabilidad como el 

camino que nos otorga mantener un grato y afectuoso vínculo con su entorno ya 

sea laboral, educativo y social. Pretendiendo comunicar que cuando el niño 

interactúa con su ambiente, esto es de gran importancia. Caballo (2002) también 

examinó que es en su medio donde las personas manifiestan sus vivencias, como 

contentamiento y desengaño, es por ello que debemos de guiar desde pequeños a 

saber conducir sus emociones afectivas de una modalidad positiva, para actuar 

siempre con respeto y también haciéndose respetar. 

Desde una perspectiva social, Hayes et al. (2022) señalan que la 

socialización es un aspecto importante del ser humano pues modalidad parte de un 

campo esencial de la vida humana que consiste en relacionarse con el medio para 

incrementar el potencial adaptativo de una persona. Por otro lado, Kiang y 

Bhattacharjee (2019) han señalado que las destrezas para socializar sistematizan 

un conjunto de destrezas que facilitan establecer relaciones con otras personas y, 

por ello, de adaptar vínculos afectivos.  

Por otro lado, se tiene a Hidalgo y Abarca (1999), quienes determinaron que 

las destrezas para la sociabilidad son obtenciones de un saber continuo, donde la 

mayoría de las veces lo cognitivo, afectivo y social son complejos, sin embargo, van 

desarrollándose por la constante comunicación con su entorno, es por ello la 

importancia de los infantes en su conducta, puedan tener modelos a imitar en primer 

lugar de los padres y reforzado por los profesores.  

En cuanto a las teorías, se tiene la teoría de las interacciones sociales de 

Vygotsky (1974) destaca que las destrezas para la sociabilidad se desarrollan a 

través de la interacción con individuos más competentes, como padres, maestros o 

compañeros. La "zona de desenvolvimiento próximo" es un concepto fundamental 
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en esta teoría, que se refiere a la distancia entre el intervalo actual de 

desenvolvimiento de una persona y su potencial de desenvolvimiento con la ayuda 

de otros.  

Por su parte, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (2006) 

plantea que existen diferentes tipos de inteligencias, incluida la inteligencia 

interpersonal. Esta última se relaciona con la capacidad para comprender y 

relacionarse efectivamente con otras personas. Según Gardner, las destrezas para 

la sociabilidad son una manifestación de la inteligencia interpersonal, lo que 

significa que algunas personas pueden tener una mayor predisposición natural para 

desarrollar y exhibir destrezas sociales. 

Finalmente, la teoría del apego de Bowlby (1987) enfatiza la importancia del 

apego temprano entre el niño y sus cuidadores. Bowlby sugiere que un apego 

seguro en la infancia proporciona una base sólida para el desenvolvimiento de 

destrezas para la sociabilidad saludables y relaciones afectivas positivas en la vida 

del individuo. Los patrones de apego que se establecen en la infancia pueden influir 

en la modalidad en que las personas establecen relaciones interpersonales en su 

vida adulta, y un apego seguro puede facilitar la formación de vínculos afectivos 

estables y positivos con los demás. 

Este trabajo se basó en la teoría de aprendizaje social Bandura (1974), quien 

sostiene que, a lo largo de diferentes etapas de desarrollo, los individuos adquieren 

destrezas de razonamiento a medida que interactúan con su entorno. Según 

Monjas (2007) Este proceso permite a las personas comportarse de manera 

socialmente reconocida en su medio. Por tanto, es importante enseñar a los niños 

a ser sociables, ya que ellos aprenden a través de la observación de su entorno, el 

cual debe ser armonioso. 

Bandura también introdujo el concepto de "aprendizaje vicario" en su teoría. 

El aprendizaje vicario se refiere al proceso de aprendizaje que ocurre al observar a 

otras personas y las consecuencias de sus acciones (Hermida y Martínez, 2022). 

De esta manera, un niño puede aprender a compartir juguetes al observar cómo 

sus amigos comparten y ven que eso resulta en una experiencia de juego más 

positiva para todos los involucrados, siendo que la observación de las 
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consecuencias positivas de compartir motiva al niño a imitar ese comportamiento 

en el futuro (Ballestery et al., 2002) 

Además de la observación y la imitación, Bandura enfatiza la importancia del 

refuerzo y la retroalimentación social en el desenvolvimiento de destrezas sociales. 

El refuerzo positivo, como elogios o aprobación, puede fortalecer y aumentar la 

probabilidad de que una persona exhiba un comportamiento social deseado. Por 

otro lado, el refuerzo negativo o la falta de refuerzo pueden desincentivar ciertos 

comportamientos sociales (Freitas et al., 2020). 

Así, la teoría del aprendizaje social de Bandura destaca que las destrezas 

para la sociabilidad se adquieren a través de la observación, la imitación de 

modelos sociales, y la experiencia de refuerzo y retroalimentación social. Esta 

teoría ha sido fundamental para entender cómo las personas aprenden a interactuar 

en sociedad y desarrollan destrezas para la sociabilidad efectivas (Ají et al., 2020). 

Se tienen seis dimensiones de la segunda variable destrezas sociales, según 

las investigaciones del autor base Monjas (2007). La primera dimensión se refiere 

a las destrezas básicas de interacción, las cuales son consideradas fundamentales 

por Monjas (2007). Estas destrezas facilitan a los infantes llevar a cabo actividades 

de modalidad efectiva y establecer vínculos positivos con los demás. Los padres y 

docentes desempeñan un papel importante al trabajar conjuntamente para cultivar 

en los niños la seguridad y confianza en sí mismos, fomentando así su 

desenvolvimiento exitoso como seres sociales en la sociedad. 

La segunda dimensión aborda las destrezas para hacer amigos y amigas, 

según la investigación de Monjas (1996). Estas destrezas implican una serie de 

destrezas para establecer amistades a través de interacciones satisfactorias en 

contextos sociales desafiantes. Incluyen la capacidad de iniciar interacciones en 

grupos nuevos, plantear juegos o conversaciones amenas, y adaptarse a 

actividades en curso con acciones respetuosas, como solicitar permiso o mostrar 

cariño y reconocimiento. 

La tercera dimensión se enfoca en las destrezas conversacionales, según el 

estudio de Monjas (1996). Estas destrezas comprenden la capacidad de mantener 

conversaciones de modalidad activa y dinámica, desarrollándolas de manera 
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satisfactoria. Requieren una serie de competencias para iniciar, desarrollar y 

concluir interacciones verbales de manera efectiva. 

La cuarta dimensión se centra en las destrezas relacionadas con los 

sentimientos y emociones, señaladas por Monjas (1996). Estas destrezas implican 

la habilidad de comunicar de manera asertiva el estado de ánimo propio y la 

capacidad para identificar las emociones de los demás, lo que facilita la elección de 

la mejor estrategia de comunicación para lograr objetivos específicos planteados 

por el emisor del mensaje. 

La quinta dimensión aborda las destrezas de solución de dirimir 

interpersonales, según Monjas (1996). Esta habilidad implica la capacidad de 

anticipar las consecuencias de las acciones y representar cognitiva y 

emocionalmente los efectos propios, lo que facilita la toma de líneas de actividad 

más efectivas en situaciones de interacción con otros. 

Por último, la sexta dimensión, investigada por Monjas (2007) y respaldada 

por Chambilla et al. (2023), se centra en las destrezas para relacionarse con los 

adultos en diversos contextos, como laborales, académicos, familiares y 

comunitarios. Estas capacidades son esenciales para interactuar de manera 

efectiva y constructiva con personas adultas, lo que contribuye a un adecuado 

desenvolvimiento social y una integración exitosa en la sociedad. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo básico, enfocándose en obtener saber actual de 

forma constante, y se sustentó en una estructura teórica para ampliar el saber de 

las variables (Álvarez, 2020). 

Esta investigación aplicó un diseño no experimental, ya que no buscó 

cambiar el comportamiento de las variables, sino que las observó de manera 

natural, utilizando un enfoque descriptivo correlacional y causal o explicativo 

(Bernal, 2016).  

Empleó un enfoque cuantitativo, ya que buscó medir con precisión las 

variables desde una perspectiva estadística, recopilando datos mediante 

instrumentos validados y confiables, que posteriormente se tabulan, ordenan y 

procesan para diagnosticar la veracidad o falsedad de la hipótesis de trabajo 

(Hernández et al., 2017). 

El estudio se llevó a cabo a través método hipotético deductivo, dado que, 

establecerá hipótesis, lo comprobará o las refutará, de corte transversal debido a 

que, se levantarán los datos en un solo instante (Alarcón, 2016). 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue correlacional causal, el cual persiguió 

determinar si existe una relación entre una variable independiente (causa) y una 

variable dependiente (efecto), y si la manipulación de la variable independiente 

produce cambios en la variable dependiente (Álvarez, 2020). 

Diseño de investigación se grafica de la siguiente manera: 

Figura 1 

Esquema de tipo de diseño 

Tomado de Hernández et al. (2017). 
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Dónde:  

M = Muestra (100 estudiantes) 

VI = Autonomía (Variable independiente) 

VD = Habilidades sociales (Variable dependiente) 

➔ = Relación causal

3.2. Variables y Operacionalización 

 3.2.1. Definición conceptual de las variables 

Variable independiente: Autonomía 

Tomando en consideración al autor base Bornas (1994) citado en Fierro 

(2018), se define la autonomía como el vínculo que tiene el infante con su persona 

y la seguridad que goza consigo mismo, contando con un ambiente adecuado, para 

que simultáneamente se relacione con otras personas, mostrando independencia 

para elegir. 

Variable dependiente: Habilidades sociales 

Tomando en consideración al autor base Monjas et al. (2007) se define las 

habilidades sociales como una agrupación de conocimientos, sentimientos, 

comportamientos que admiten unirse y cohabitar con otros individuos de manera 

agradable y eficiente. De esta forma los niños pueden socializar con su entorno. 

 3.2.2. Definición operacional de las variables 

Variable independiente: Autonomía 

La variable autonomía, operacionalmente se divide en dos dimensiones, a la 

par 11 indicadores, 18 ítems, a la vez que están comprendidas en una escala de 

valoración ordinal politómica. 

Para evaluar la variable autonomía se utilizó el instrumento tomado de las 

autoras García y Grados (2020) elaborando un cuestionario bajo el respaldo teórico 

de Bornas (1998) citado por Fierro (2018), teniendo en cuenta los siguientes pasos 

para su diseño: Se planificó toda la estructura, recogiendo datos de importancia, 
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sin dejar las características de la muestra de investigación. Después se organizó 

toda la estructura del cuestionario y finalmente se elaboró preguntas fáciles de 

entender y de ese modo sea rápido para los encuestados. Siendo adaptada por la 

investigadora. El instrumento fue de escala ordinal, para aplicar en 10 minutos, 

comprende 18 ítems con preguntas politómicas, Si (3), A veces (2), No (1), siendo 

aplicado por los padres de familia de primer grado. 

Variable dependiente: Habilidades sociales 

La variable Habilidades sociales, operacionalmente, se divide en 6 

dimensiones, (subescalas), el cuestionario está conformado por 60 ítems, los 60 

ítems necesariamente se calificarán en esta escala: 1 nunca, 2 casi nunca, 3 

bastantes veces, 4 casi siempre, 5 siempre.  

 Para evaluar la variable habilidades sociales se utilizó el instrumento 

estandarizado de Monjas (2007, p.39), compuesta por una escala de tipo Likert con 

cinco opciones de respuestas: (1) nunca, (2) casi nunca, (3) bastantes veces, (4) 

casi siempre, (5) siempre. Conformada por 60 ítems, siendo una versión hetero 

informe, ya que los discentes son más pequeños, son los padres de primer grado 

los que brindarán la información. 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

Población 

La población estuvo integrada por 130 alumnos de primer grado de turno 

mañana y tarde de una institución educativa pública de Carabayllo, la cual fue 

delimitada por los criterios a continuación: 

Criterios de inclusión 

• Discentes de primer grado con matrícula activa. 

• Discentes cuyos apoderados aprueben la participación en el estudio. 

• Discentes que muestren disposición para ser evaluados por el 

investigador.  

Criterios de exclusión 

• Discentes de primer grado con matrícula inactiva. 
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• Discentes cuyos apoderados no aprueben la participación en el 

estudio. 

• Discentes que no muestren disposición para ser evaluados por el 

investigador.  

Tabla 1 
Población de escolares de primer grado de primaria 

 
Primer 
Grado 

Turno Sección Cantidad 

  
Mañana 

1° A 
1° B 
1° C 

33 
35 
32 

 Tarde 1° D 30 

Total 130 
Fuente: Información proporcionada por la Institución Educativa.  

 

Muestra 

Según Bernal (2016), la muestra es una parte reducida de la población, en 

ese sentido, la muestra de la presente investigación estuvo integrada por 100 

discentes de primer grado de turno mañana, sección A, B y C.  

Muestreo 

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Este tipo de 

muestreo resultó ser de gran utilidad para el estudio, ya que los participantes 

seleccionados presentaban características específicas requeridas para la 

investigación y cumplían con los criterios establecidos (Hernández y Carpio, 2019). 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis en este estudio fue el alumno cooperante de primer 

grado de primaria, específicamente las secciones A, B y C del turno mañana 

correspondiente al III ciclo, que comprende a niños de 6 años de edad, 

pertenecientes a una Institución Educativa de Educación Básica Regular ubicada 

en el distrito de Carabayllo. 

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Con la finalidad de obtener información confiable y verídica, se aplicaron 

técnicas de encuesta utilizando un cuestionario como instrumento para recopilar 

datos sobre las variables independiente y dependiente en el estudio (Hernández y 
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Carpio, 2019). Para ello, se contó con el apoyo voluntario de los padres de primer 

grado, quienes proporcionaron la información necesaria para la investigación. 

En el proceso de recolección de datos, se asignaron dos cuestionarios, uno 

para cada variable. El cuestionario de la primera variable constó de 18 ítems, 

mientras que el cuestionario de la segunda variable tuvo 60 ítems. Ambos 

cuestionarios fueron diseñados de manera coherente con el problema y las 

hipótesis planteadas para la investigación, con el propósito de medir cada variable 

de manera precisa.  

Ficha técnica para la variable 1 

Tabla 2 

Ficha técnica del instrumento para medir la variable independiente autonomía 
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Ficha técnica para la variable 2 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento para medir la variable dependiente habilidades 

sociales 

 

Validez  

La validez se obtuvo a través del juicio de expertos, proceso que se llevó a 

cabo a través de la opinión experta de tres investigadores de amplia trayectoria en 

investigación, quienes evaluaron los ítems bajo criterios de claridad, pertinencia y 

relevancia, ofreciendo una opinión favorable por parte de los evaluadores y 

dictaminando su aplicabilidad a la muestra de estudio.  

Confiabilidad 

Con el fin de demostrar la confiabilidad del instrumento utilizado para medir 

las variables, se llevó a cabo una prueba piloto con la participación de 20 padres 

de discentes de primer grado del turno matutino, quienes compartían características 
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similares a la muestra de estudio. Los resultados de esta prueba piloto fueron 

analizados utilizando el software estadístico IBM SPSS 26. 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad autonomía 

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad habilidades sociales 

Se presentan las estadísticas de fiabilidad que muestran los resultados 

obtenidos en el pasado sobre la confiabilidad de las mediciones de dos variables: 

autonomía y habilidades sociales. Para la variable autonomía, se obtuvo un 

coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.917, mientras que para la variable habilidades 

sociales se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.905, utilizando escalas 

politómicas para recolectar las respuestas. 

Ambos coeficientes Alfa de Cronbach presentaron valores altos, lo que indica 

una alta consistencia interna y confiabilidad de los elementos utilizados para medir 

estas variables. Esto sugiere que los ítems en cada escala están correlacionados 

entre sí, lo que garantiza una medición coherente y confiable de los constructos 

evaluados. 

Un valor de Alfa de Cronbach por encima de 0.7 se considera generalmente 

aceptable en términos de confiabilidad. Por lo tanto, los valores de 0.917 y 0.905 

indican una confiabilidad muy alta en ambas variables, lo que implica que los 

instrumentos utilizados para medir la autonomía y las habilidades sociales son 

consistentes y confiables para su uso en la evaluación de estas características. 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

 0.917 18 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

 ,905 60 
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3.5. Procedimiento 

Para iniciar la investigación, se realizó un análisis exhaustivo del entorno de 

la institución educativa y se examinó el comportamiento de los padres de familia 

durante la pandemia, dada su importancia en el cuidado y apoyo de los niños en 

ese período. Además, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura 

académica actual relacionada con las variables de estudio, encontrando trabajos 

relevantes que sirvieron como base para la formulación de los problemas, objetivos 

e hipótesis de la investigación, así como para desarrollar la base teórica 

correspondiente. 

Para recopilar los datos necesarios, se diseñó una matriz de investigación y 

se consideró pertinente utilizar un cuestionario específico para cada una de las 

variables. Durante todo el proceso de investigación, se siguieron los procedimientos 

formales requeridos, obteniendo la autorización de la dirección de la institución 

educativa mediante una Carta de Presentación proporcionada por la Universidad 

Cesar Vallejo. Asimismo, se solicitó el permiso de los padres de familia para su 

participación en la encuesta. Actualmente, los discentes están en proceso de 

recolección de datos. 

Los cuestionarios se aplicaron en persona y tuvieron una duración 

aproximada de 20 minutos. Se garantizó que los instrumentos utilizados fueran 

confiables y válidos mediante la validación de contenido a través del juicio de 

expertos y la prueba de consistencia interna mediante la confiabilidad. Una vez 

recopilados los datos de la muestra, se realizaron transformaciones y se 

presentaron los resultados utilizando tablas y gráficos. Posteriormente, los datos 

fueron analizados utilizando el software IBM SPSS v26, lo que permitió discutir los 

hallazgos de la investigación de manera objetiva y rigurosa. 

Finalmente, se elaboraron las conclusiones basadas en los resultados 

obtenidos, se incluyeron las referencias utilizadas en el trabajo de investigación, se 

adjuntaron los anexos relevantes y se proporcionaron recomendaciones para 

futuras investigaciones en esta área de estudio. Todo el proceso de investigación 

se llevó a cabo con el rigor y la seriedad necesarios para obtener resultados 

confiables y significativos. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 

Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de toda la información recopilada a lo 

largo del estudio, con el propósito de respaldar los resultados mediante el uso del 

programa SPSS. Dicho programa fue empleado para calcular los porcentajes de 

las variables y sus dimensiones, siguiendo el enfoque del método hipotético 

deductivo, tal como lo señala De la Cruz (2020). 

El diseño de investigación utilizado fue un modelo correlacional causal, dado 

que se trabajó con dos variables y se plantearon hipótesis para comprobar su 

veracidad o falsedad. Durante el análisis de los datos, se aplicó la prueba de 

normalidad de Kolmogórov-Smirnov, y los resultados revelaron que los datos no 

seguían una distribución normal. Por ende, se optó por emplear métodos 

estadísticos no paramétricos. 

En consecuencia, se utilizó el modelo de regresión logística, el cual tiene 

como objetivo analítico determinar las relaciones de causa y efecto entre variables 

categóricas. Dicho modelo permitió realizar inferencias estadísticas y examinar las 

relaciones entre las variables de estudio en el contexto del presente trabajo de 

investigación. Esta elección se basó en la naturaleza de los datos y en la necesidad 

de obtener conclusiones significativas y coherentes para responder a los objetivos 

planteados en el estudio. 

3.7. Aspectos éticos  

En cuanto a los aspectos éticos, se llevó a cabo un riguroso proceso de 

investigación bibliográfica para asegurar el respeto a la autoría de las fuentes 

consultadas. Se identificaron y accedió a diversas fuentes relevantes relacionadas 

con el tema de estudio, y se citaron adecuadamente todas las fuentes utilizadas, 

garantizando la autenticidad de los antecedentes y evitando cualquier forma de 

plagio. 

Además, se obtuvo la autorización de la dirección institucional de la 

institución educativa donde se realizó el estudio, lo que brindó el respaldo necesario 

para aplicar el instrumento de investigación y recopilar los datos de manera ética y 

legal. 
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Con respecto a la participación de los padres en el estudio, se estableció una 

comunicación clara y transparente, brindándoles información detallada sobre los 

objetivos y procedimientos de la investigación. Se garantizó la confidencialidad y 

privacidad de los datos recolectados, asegurando que la información sería tratada 

de manera confiable y protegida. 

Es relevante destacar que se siguieron los lineamientos y requisitos 

establecidos para la elaboración de una tesis académica. Se tomaron en cuenta las 

indicaciones proporcionadas por el asesor de investigación, quien brindó 

orientación y supervisión en cada etapa del proceso. Además, se aplicó el estilo de 

redacción de la séptima edición de las normas APA, asegurando la coherencia y 

uniformidad en la presentación del trabajo, así como la adecuada referencia y 

citación de las fuentes utilizadas. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 6 
Frecuencia y peso porcentual de la variable autonomía 

Figura 2 
Frecuencia y peso porcentual de la variable autonomía 

La Tabla 4 presenta la distribución de la variable "autonomía" en términos de 

frecuencia y porcentaje. En el grupo de discentes de intervalo primaria de la 

institución educativa del distrito de Carabayllo, se encontró que el 19% de los 

discentes tienen un intervalo de autonomía alto, mientras que el 53% ostenta un 

intervalo medio y el 28% ostenta un intervalo bajo de autonomía. En total, se 

analizaron 100 discentes para determinar estos resultados. Estos datos nos brindan 

información sobre la distribución de los discentes en diferentes niveles de 

autonomía en las habilidades sociales. 

F % 

Alto 19 19% 
Medio 53 53% 
Bajo 28 28% 
Total 100 100% 
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Tabla 7 
Frecuencia y peso porcentual de las dimensiones de la variable autonomía 

  

Figura 3 
Frecuencia y peso porcentual de la variable autonomía 

 

  

La Tabla 5 presenta la distribución de las dimensiones de la variable 

"autonomía" en términos de frecuencia y porcentaje. Se consideran dos 

dimensiones: Dimensión I: Vinculación consigo mismo y Dimensión II: Vinculación 

con los demás. En la Dimensión I, se advierte que el 21% de los discentes tienen 

un intervalo alto de autonomía en la vinculación consigo mismo. Además, el 41% 

ostenta un intervalo medio y el 38% ostenta un intervalo bajo. Por otro lado, en la 

Dimensión II, que corresponde a la vinculación con los demás, el 19% de los 

discentes tienen un intervalo alto de autonomía. Mientras tanto, el 35% ostenta un 

 F 
Dimensión I: 
Vinculación 

consigo mismo 
 

F 
Dimensión II: 

Vinculación con 
los demás 

Alto 21 21% 19 19% 

Medio 41 41% 35 35% 

Bajo 38 38% 46 46% 

Total 100 100% 100 100% 
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intervalo medio y el 46% ostenta un intervalo bajo en esta dimensión. En total, se 

analizaron 100 discentes para determinar estos resultados. 

.  

Tabla 8 

Frecuencia y peso porcentual de la variable habilidades sociales  

  

Figura 4 

Frecuencia y peso porcentual de la variable habilidades sociales 

 

  

La Tabla 6 presenta la distribución de la variable "habilidades sociales" en 

términos de frecuencia y porcentaje. En la tabla, se puede observar que el 29% de 

los discentes tienen un intervalo alto de habilidades sociales, el 44% ostenta un 

intervalo medio y el 27% ostenta un intervalo bajo. En total, se analizaron 100 

  F % 

Alto 29 29% 

Medio 44 44% 

Bajo 27 27% 

Total 100 100% 
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discentes para determinar estos resultados. Estos datos nos brindan información 

sobre la distribución de los discentes en diferentes niveles de habilidades sociales. 

Tabla 9 

Frecuencia y peso porcentual de las dimensiones de la variable habilidades 

sociales 

  

Figura 5 

Frecuencia y peso porcentual de la variable habilidades sociales 

 

Nota. – Base de datos en SPSS 

La Tabla 7 muestra la distribución de las dimensiones de la variable 

"habilidades sociales" en términos de frecuencia y porcentaje. En la Dimensión I, 

Habilidades básicas de interacción, el 21% de los discentes tienen un intervalo alto, 

mientras que el 41% ostenta un intervalo medio y el 38% ostenta un intervalo bajo. 

Por otro lado, en la Dimensión II, Habilidades para hacer amigos y amigas, el 19% 

  f 

Dimensión I: 
 Habilidades  
básicas de 
interacción 

f 

Dimensión II: 
Habilidades para 
hacer amigos y 

amigas 

f 
Dimensión III: 
Habilidades 

conversacionales 
f 

Dimensión 
IV: 

Habilidades 
relacionadas 

con los 
sentimientos  

f 

Dimensión V: 
Habilidades de 
soluciones y 
problemas 

interpersonales 

f 

Dimensión 
VI: 

Habilidades 
para 

relacionarse 
con los 
adultos 

Alto 21 21% 19 19% 15 15% 19 19% 27 27% 25 25% 
Medio 41 41% 35 35% 16 16% 21 21% 39 39% 41 41% 
Bajo 38 38% 46 46% 69 69% 60 60% 34 34% 34 34% 
Total 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 
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muestra un intervalo alto, el 35% un intervalo medio y el 46% un intervalo bajo. 

Asimismo, la Dimensión III, Habilidades conversacionales, presenta un 15% con 

intervalo alto, un 16% con intervalo medio y un 69% con intervalo bajo. 

En cuanto a la Dimensión IV, Habilidades relacionadas con los sentimientos, 

el 19% muestra un intervalo alto, el 21% un intervalo medio y el 60% un intervalo 

bajo. Finalmente, en la Dimensión V, Habilidades de soluciones y problemas 

interpersonales, el 27% ostenta un intervalo alto, el 39% un intervalo medio y el 

34% un intervalo bajo. Estos resultados brindan una visión detallada de las distintas 

dimensiones de habilidades sociales en la muestra estudiada. 

4.2. Análisis inferencial 

Prueba de Distribución de Normalidad  

Ho: Los datos pertenecen a una distribución normal.  

H1: Los datos no pertenecen a una distribución normal.  

Tabla 10 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra  

 Autonomía Habilidades 
Sociales 

Estadístico de prueba 0,205 0,201 

Sig. asintótica(bilateral) 0,000c 0,000 

Se observa una distribución libre en el caso de ambos atributos a un nivel de 0.05.  

Prueba de hipótesis general 

Ho: No existe incidencia directa y significativa entre la autonomía en las habilidades 

sociales en discentes de nivel primaria de una institución educativa del distrito de 

Carabayllo.  

H1: Existe incidencia directa y significativa entre la autonomía en las habilidades 

sociales en discentes de nivel primaria de una institución educativa del distrito de 

Carabayllo. 
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Tabla 11 

Determinación del ajuste y Pseduo R Cuadrado de los datos de la autonomía en 

las habilidades sociales 

Información de ajuste de los modelos 
P s e u d o R c u a d r a d 

o  

Modelo 
L o g a r i t m o 
de la v e r o s i 
m i l i t u d -2 

C h i 
C u a d r a 

d o 
G l 

S i 
g. 

Cox y Snell 0.745 

Solo 
intersección 

31.645 19.412 1 0 Nagelkerke 0.705 

Final 7.4123      

 

Tal como se puede analizar del reporte de métricas, el estadístico Chi Cuadrado 

arroja un valor ascendiente a 19.41 y un p valor que es equivalente a 0.000 frente 

a una significación de 0.005, lo cual se interpreta como un rechazo de la hipótesis 

nula, de esta manera, los datos atingentes a la variable no gozan de independencia.  

Tabla 12 

Coeficientes de autonomía y su incidencia sobre las habilidades sociales. 

  Desv. Rango de acierto 95% 

  Estimación E r r o r W a l d gl. Sig. 
Limite 
interior 

Límite 
superior 

Umbral [TCD1=1] -3,212 ,578 31.445 1 ,000 -4,451 -3,416 

 [TCD1=2] ,517 ,402 1,734 1 ,095 -,481 1,451 

Ubicación [TH=2] -,187 ,605 ,615 1 ,197 ,354 ,405 

 [TH=3] 0 . . 0 . . . 

Función: Logit. 

 

 

Tabla 13 
Pruebas de ajuste del modelo de autonomía incide sobre las habilidades sociales. 

 Sig. Pseudo R Cuadrado 

Autonomía incide 
sobre las 

habilidades 
sociales 

0.000 

Cox y Snell 0.745 

Nagelkerke 0.705 

McFadden 0.613 

En la tabla 6 se pueden visualizar y analizar los resultados cuantitativos bajo un 

esquema explicativo de regresión, a partir de lo cual se infiere que la autonomía 

incide sobre las habilidades sociales, determinado por el Chi cuadrado = 49.461 y 
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un dato cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente 

a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.705 interpretando que los cambios 

visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 70.5%. 

Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: No existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades 

básicas de interacción en discentes de nivel primaria de una institución educativa 

del distrito de Carabayllo.  

H1: Existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades 

básicas de interacción en discentes de nivel primaria de una institución educativa 

del distrito de Carabayllo. 

Tabla 14 
Coeficientes de autonomía y su incidencia sobre las habilidades básicas de 
interacción. 

  Desv. Rango de acierto 95% 

  Estimación E r r o r W a l d gl. Sig. 
Limite 
interior 

Límite 
superior 

Umbral [TCD1=1] -3,481 ,465 31.445 1 ,000 -4,948 -3,487 

 [TCD1=2] ,535 ,434 1,735 1 ,216 -,486 1,405 

Ubicación [TH=2] -,194 ,659 ,627 1 ,371 ,352 ,447 

 [TH=3] 0 . . 0 . . . 

Función: Logit. 
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Tabla 15 
Pruebas de ajuste del modelo de autonomía incide sobre las habilidades básicas 
de interacción. 

 Sig. Pseudo 
R 

Cuadrado 

Autonomía incide 
sobre las 

habilidades 
básicas de 
interacción 

0.001 

Cox y Snell 0.741 

Nagelkerke 0.764 

McFadden 0.6877 

Nota. - Base de datos en Excel.  

 En la tabla 7 se pueden visualizar y analizar los resultados cuantitativos bajo un 

esquema explicativo de regresión, a partir de lo cual se infiere que la autonomía 

incide sobre las habilidades básicas de interacción, determinado por el Chi 

cuadrado = 55.461 y un dato cuantitativo ascendiente a =0.001 < 0.05 y un dato 

cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.764 interpretando 

que los cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 76.4%. 

Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: No existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades 

para hacer amigos y amigas en discentes de nivel primaria de una institución 

educativa del distrito de Carabayllo, 2022.  

H1: Existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades para 

hacer amigos y amigas en discentes de nivel primaria de una institución educativa 

del distrito de Carabayllo, 2022. 

Tabla 16 

Coeficientes de autonomía y su incidencia sobre las habilidades básicas de 

interacción. 

  Desv. Rango de acierto 95% 

  Estimación 
E r r o 

r 
W a l d gl. Sig. 

Limite 
interior 

Límite 
superior 

Umbral [TCD1=1] -3,342 ,497 31.407 1 ,000 -4,345 -3,972 

 
[TCD1=2] 

,542 ,448 1,708 1 ,213 -,398 1,481 

Ubicación 
[TH=2] 

-,184 ,651 ,6209 1 ,397 ,305 ,431 

 
[TH=3] 

0 . . 0 . . . 

Función: Logit. 
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Tabla 17 
Pruebas de ajuste del modelo de autonomía incide sobre las habilidades para 
hacer amigos y amigas. 

 Sig. Pseudo R Cuadrado 

Autonomía incide 

sobre las 

habilidades para 

hacer amigos y 

amigas 

0.000 

C o x y S n e l l 0.607 

N a g e l k e r k e 0.598 

M c F a d d e n 0.615 

Nota. - Base de datos en Excel.  

 En la tabla 8 se pueden visualizar y analizar los resultados cuantitativos bajo un 

esquema explicativo de regresión, a partir de lo cual se infiere que la autonomía 

incide sobre las habilidades para hacer amigos y amigas, determinado por el Chi 

cuadrado = 50.305 y un dato cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato 

cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.598 interpretando 

que los cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 59.8%. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: No existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades 

conversacionales en discentes de nivel primaria de una institución educativa del 

distrito de Carabayllo, 2022. 

H1: Existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades 

conversacionales en discentes de nivel primaria de una institución educativa del 

distrito de Carabayllo. 

Tabla 18 
Coeficientes de autonomía y su incidencia sobre las habilidades básicas de 
interacción. 

  Desv. Rango de acierto 95% 

  Estimación E r r o r W a l d gl. Sig. 
Limite 
interior 

Límite 
superior 

Umbral [TCD1=1] -3,317 ,498 31.315 1 ,000 -4,949 -3,514 

 [TCD1=2] ,509 , 481 1,608 1 ,302 -,487 1,618 

Ubicación [TH=2] -,137 ,517 ,541 1 ,348 ,358 ,519 

 [TH=3] 0 . . 0 . . . 

Función: Logit. 
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Tabla 19 
Pruebas de ajuste del modelo de autonomía incide sobre las habilidades 
conversacionales. 

Nota. - Base de datos en Excel.  

  En la tabla 9 se pueden visualizar y analizar los resultados cuantitativos bajo 

un esquema explicativo de regresión, a partir de lo cual se infiere que la autonomía 

incide sobre las habilidades conversacionales, determinado por el Chi cuadrado = 

50.305 y un dato cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo 

ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.714 interpretando que los 

cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 71.4%. 

Prueba de hipótesis específica 4 

Ho: No existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades 

con los sentimientos y emociones en discentes de nivel primaria de una institución 

educativa del distrito de Carabayllo, 2022. 

H1: Existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades con 

los sentimientos y emociones en discentes de nivel primaria de una institución 

educativa del distrito de Carabayllo, 2022. 

Tabla 20 
Coeficientes de autonomía y su incidencia sobre las habilidades básicas de 
interacción. 

  Desv. Rango de acierto 95% 

  Estimación 
E r r o 

r 
W a l d g l. Sig. 

Limite 
interior 

Límite 
superior 

Umbral [TCD1=1] -3,174 ,597 31.439 1 ,000 -4,784 -3,318 

 
[TCD1=2] 

,319 ,815 1,747 1 ,302 -,645 1,501 

Ubicación 
[TH=2] 

-,205 ,645 ,664 1 ,319 ,997 ,667 

 
[TH=3] 

0 . . 0 . . . 

Función: Logit. 

 Sig. Pseudo R Cuadrado 

Autonomía incide 

sobre las 

habilidades 

conversacionales 

0.000 

C o x y S n e l l 0.684 

N a g e l k e r k e 0.714 

M c F a d d e n 0.695 
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Tabla 21 

Pruebas de ajuste del modelo de autonomía incide sobre las habilidades con los 

sentimientos y emociones 

Nota. - Base de datos en Excel.  

 En la tabla 10 se pueden visualizar y analizar los resultados cuantitativos bajo un 

esquema explicativo de regresión, a partir de lo cual se infiere que la autonomía 

incide sobre las habilidades con los sentimientos y emociones, determinado por el 

Chi cuadrado = 48.291 y un dato cuantitativo ascendiente a =0.001 < 0.05 y un dato 

cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.757 interpretando 

que los cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 75.7%. 

Prueba de hipótesis específica 5 

Ho: No existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades 

de solución de problemas interpersonales en discentes de nivel primaria de una 

institución educativa del distrito de Carabayllo. 

H1: Existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades de 

solución de problemas interpersonales en discentes de nivel primaria de una 

institución educativa del distrito de Carabayllo. 

Tabla 22 
Coeficientes de autonomía y su incidencia sobre las habilidades básicas de 
interacción. 

  Desv. Rango de acierto 95% 

  Estimación 
E r r o 

r 
W a l d g l. Sig. 

Limite 
interior 

Límite 
superior 

Umbral [TCD1=1] -3,174 ,155 31.439 1 ,000 -5,454 -3,648 

 [TCD1=2] ,319 ,294 1,747 1 ,209 -,415 1,544 

Ubicación [TH=2] -,205 ,454 ,664 1 ,201 ,397 ,341 

 [TH=3] 0 . . 0 . . . 

Función: Logit. 

 Sig. Pseudo 
R 

Cuadrado 

Autonomía incide 
sobre las 

habilidades con 
los sentimientos y 

emociones 

0.001 

C o x y S n e l l 0.817 

N a g e l k e r k e 0.757 

M c F a d d e n 0.809 
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Tabla 23 
Pruebas de ajuste del modelo de autonomía incide sobre las habilidades con los 
sentimientos y emociones. 

Sig. Pseudo 
R 

Cuadrado 

Autonomía incide 
sobre las 

habilidades de 
solución de 
problemas 

interpersonales 

0.000 

C o x y S n e l l 0.724 

N a g e l k e r k e 0.688 

M c F a d d e n 0.716 

Nota. - Base de datos en Excel. 

 En la tabla 11 se pueden visualizar y analizar los resultados cuantitativos bajo un 

esquema explicativo de regresión, a partir de lo cual se infiere que la autonomía 

incide sobre las habilidades de solución de problemas interpersonales, determinado 

por el Chi cuadrado = 50.305 y un dato cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y 

un dato cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.688 

interpretando que los cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose 

un 68.8%. 

Prueba de hipótesis específica 6 

Ho: No existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades 

para relacionarse con los adultos en discentes de nivel primaria de una institución 

educativa del distrito de Carabayllo. 

H1: Existe incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades para 

relacionarse con los adultos en discentes de nivel primaria de una institución 

educativa del distrito de Carabayllo. 

Tabla 24 
Coeficientes de autonomía y su incidencia sobre las habilidades básicas de 
interacción. 

Desv. Rango de acierto 95% 

Estimación E r r o r W a l d g l. Sig. 
Limite 
interior 

Límite 
superior 

Umbral [TCD1=1] -4,487 ,545 31.415 1 ,000 -4,972 -3,315

[TCD1=2] ,794 ,317 1,742 1 ,302 -,645 1,849 

Ubicación [TH=2] -,229 ,215 ,663 1 ,304 ,997 ,654 

[TH=3] 0 . . 0 . . . 

Función: Logit. 
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Tabla 25 
Pruebas de ajuste del modelo de autonomía incide sobre las habilidades para 
relacionarse con los adultos. 

Sig. Pseudo R Cuadrado 

Autonomía incide 
sobre las 

habilidades para 
relacionarse con 

los adultos 

0.000 

C o x y S n e l l 0.714 

N a g e l k e r k e 0.826 

M c F a d d e n 0.725 

Nota. - Base de datos en Excel. 

 En la tabla 11 se pueden visualizar y analizar los resultados cuantitativos bajo un 

esquema explicativo de regresión, a partir de lo cual se infiere que la autonomía 

incide sobre las habilidades para relacionarse con los adultos, determinado por el 

Chi cuadrado = 50.305 y un dato cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato 

cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.826 interpretando 

que los cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 82.6%. 
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V. DISCUSIÓN

La presente pesquisa tiene por propósito general determinar, esclarecer y

explicar la incidencia que existe entre la autonomía en las destrezas de interacción 

en discentes de intervalo primaria de una entidad de educación del distrito de 

Carabayllo. Para ello se partió de un diseño de corte básico, rango explicativo y 

diseño no experimental, basado en la observación y en un recojo de datos de corte 

transversal, aplicando dos cuestionarios para valorar la autonomía y las destrezas 

de interacción. Así, se llevó a cabo el recojo de la data y se concluyó con el 

cumplimiento de los objetivos de la pesquisa.  

A intervalo descriptivo, en el análisis de la variable "autonomía", se encontró 

que el 19% ostenta un intervalo alto de autonomía, el 53% ostenta un intervalo 

medio y el 28% ostenta un intervalo bajo. En cuanto a la variable "destrezas de 

interacción", el 29% de los discentes muestra un intervalo alto, el 44% ostenta un 

intervalo medio y el 27% presenta un intervalo bajo de destrezas de interacción. 

Estos resultados resaltan la importancia de promover el desenvolvimiento de la 

autonomía y las destrezas de interacción en los discentes para mejorar su 

capacidad de tomar decisiones independientes y relacionarse efectivamente con 

los demás. 

A rango inferencial, se verificaron los resultados de la prueba de regresión, 

en el cual se determina que la autonomía incide sobre las destrezas de interacción, 

determinado por el Chi cuadrado = 49.461 y un dato cuantitativo ascendiente a 

=0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de 

Nagelkerke 0.705 interpretando que los cambios visualizados en el modelo o 

esquema, estimándose un 70.5%. Asimismo, se confirmaron las relaciones entre la 

variable autonomía y las dimensiones de la variable destrezas de interacción, 

resultados que se pasan a discutir a continuación.  

En cuanto al propósito general, se pueden visualizar y analizar los resultados 

cuantitativos bajo un esquema explicativo de regresión, a partir de lo cual se infiere 

que la autonomía incide sobre las destrezas de interacción, determinado por el Chi 

cuadrado = 49.461 y un dato cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato 

cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.705 interpretando 



40 

que los cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 70.5%. 

Estos datos nos permiten señalar que existe una fuerte incidencia entre las 

destrezas para la autonomía y las destrezas para socializar de los discentes de una 

entidad educativa de la ciudad de Lima, ya que las destrezas de interacción tienen 

como correlato la gestión adecuada tanto de las propias emociones, las demandas 

de interacción y optimización de la conducta con la finalidad de incrementar las 

redes de interacción de apoyo y soporte emocional. Considerando la evidencia se 

rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere 

que existe la autonomía, incide sobre las destrezas de interacción en discentes de 

intervalo primaria de una entidad de educación del distrito de Carabayllo. Los 

resultados respaldados por López (2019) demostraron una relación entre la 

autonomía y las destrezas para socializar en estudiantes. Por otro lado, los 

hallazgos de Salambay (2019) se enfocaron en relacionar la autoestima con las 

destrezas para la sociabilidad de los discentes en Ecuador. En conjunto, estos 

estudios sugieren que los alumnos que poseen un mayor rango de autonomía o 

independencia tienden a tener mejores destrezas para socializar con sus 

compañeros. 

Además, el estudio de Otero et al. (2023) se centró en niños preescolares y 

encontró que el juego, incluyendo el juego libre, estructurado, simbólico y motor, 

desempeña un papel significativo en el desenvolvimiento de destrezas de 

interacción, autonomía y comunicación. Estos resultados enfatizan la importancia 

de las actividades lúdicas en el desenvolvimiento integral de los niños, lo que 

favorece su capacidad para interactuar y relacionarse con los demás de manera 

adecuada. 

En conclusión, los hallazgos respaldados por diversos estudios ponen de 

relieve la estrecha relación entre la autonomía, el juego y las destrezas de 

interacción en estudiantes. Un mayor intervalo de autonomía se asocia con mejores 

destrezas para socializar, lo que resalta la importancia de fomentar el 

desenvolvimiento de la autonomía y destrezas de interacción desde edades 

tempranas en el ámbito educativo. Asimismo, estos resultados subrayan el valor 

del juego como una herramienta fundamental para potenciar el crecimiento integral 

de los niños, fortaleciendo sus destrezas de interacción, autonomía y comunicación. 
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En cuanto al propósito general específico 1, se pueden visualizar y analizar 

los resultados cuantitativos bajo un esquema explicativo de regresión, a partir de lo 

cual se infiere que la autonomía incide sobre las destrezas básicas de interacción, 

determinado por el Chi cuadrado = 55.461 y un dato cuantitativo ascendiente a 

=0.001 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de 

Nagelkerke 0.764 interpretando que los cambios visualizados en el modelo o 

esquema, estimándose un 76.4%. Cuando se dice que la autonomía incide sobre 

las destrezas básicas de interacción, se está indicando que a medida que una 

persona desarrolla y ejerce su autonomía, esto ostenta un impacto positivo en sus 

destrezas para interactuar con los demás. En otras palabras, a medida que las 

personas se vuelven más autónomas, tienden a tener una mejor capacidad para 

comunicarse, establecer relaciones y participar en interacciones de interacción 

satisfactorias. Considerando la evidencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 

la hipótesis de investigación, donde refiere que existe la autonomía incide sobre las 

destrezas básicas de interacción en discentes de intervalo primaria de una entidad 

de educación del distrito de Carabayllo. Los hallazgos expresados por López (2019) 

confirman una relación estadísticamente significativa entre la comprensión 

lingüística y el desenvolvimiento de destrezas de interacción. Esta conexión se 

refleja en la capacidad de los individuos para respetar los turnos en la 

comunicación, expresarse tanto verbal como no verbalmente, y establecer 

interacciones satisfactorias con los demás. 

Asimismo, el estudio de San Martín (2020) en alumnos evidenció una 

relación significativa y moderada entre la autonomía y las destrezas de interacción. 

Los niveles de autonomía variaron entre promedio y bajo, destacando la 

importancia de trabajar en el desenvolvimiento de la autonomía y destrezas de 

interacción en el ámbito educativo. 

Por otro lado, los hallazgos de Pacheco y Osorno (2021) revelaron la 

incidencia de las competencias parentales en el desenvolvimiento de destrezas de 

interacción en hijos únicos. Contrariamente a lo esperado, se encontró que los 

niños con destrezas de interacción medias tenían padres con competencias 

parentales excelentes, mientras que algunos niños con destrezas altas tenían 

padres con diferentes niveles de competencias parentales. Esto sugiere que hay 
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otros elementos distintos de las competencias parentales que pueden influir en las 

destrezas de interacción de los niños. 

En conjunto, estos estudios respaldan la importancia de la comprensión 

lingüística y la autonomía en el desenvolvimiento de destrezas de interacción. Los 

resultados subrayan que el desenvolvimiento de estas destrezas no solo depende 

de factores familiares, sino que también está influenciado por otros elementos y 

contextos, como el educativo. 

En cuanto al propósito general específico 2, se pueden visualizar y analizar 

los resultados cuantitativos bajo un esquema explicativo de regresión, a partir de lo 

cual se infiere que la autonomía incide sobre las destrezas para hacer amigos y 

amigas, determinado por el Chi cuadrado = 50.305 y un dato cuantitativo 

ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente a pseudo-R 

cuadrado de Nagelkerke 0.598 interpretando que los cambios visualizados en el 

modelo o esquema, estimándose un 59.8%. Este impacto de la autonomía en las 

destrezas básicas de interacción puede deberse a varios factores. Por ejemplo, 

cuando una persona es más autónoma, es probable que tenga una mayor confianza 

en sí misma y en su capacidad para interactuar con los demás. Además, la 

autonomía puede permitir a las personas tomar decisiones que les permitan 

participar en situaciones de interacción y aprender de esas experiencias, lo que a 

su vez fortalece sus destrezas de interacción. Considerando la evidencia se 

rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación, donde refiere 

que existe la autonomía incide sobre las destrezas para hacer amigos en discentes 

de intervalo primaria de una entidad de educación del distrito de Carabayllo. Los 

hallazgos expresados por Cotrina y Ramírez (2021) demuestran una relación 

directa y significativa entre la función familiar y las destrezas de interacción. Los 

niveles altos de cohesión y armonía en la función familiar se correlacionaron 

positivamente con las destrezas para la sociabilidad, lo que resalta la influencia 

positiva del entorno familiar en el desenvolvimiento de estas habilidades. 

Por otro lado, los resultados de Juanas et al. (2022) sobre las relaciones 

socioafectivas durante la preparación académica de los jóvenes y su influencia en 

la independencia para una vida autorregulada son congruentes con los hallazgos 
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previos. Esto sugiere que las relaciones interpersonales y afectivas en el contexto 

educativo también pueden desempeñar un papel importante en el desenvolvimiento 

de la autonomía y la independencia en los jóvenes. 

Asimismo, los datos aportados por Pérez et al. (2021), quienes se enfocaron 

en discentes de educación, revelaron relaciones significativas entre destrezas de 

interacción, destrezas colaborativas y autonomía. Los niveles de destrezas de 

interacción fueron bajos, mientras que la autonomía mostró un intervalo promedio. 

Estos resultados destacan la importancia de fomentar estas destrezas desde 

temprana edad para lograr un desenvolvimiento integral en los estudiantes. 

En conjunto, estos estudios respaldan la relevancia de trabajar en el 

desenvolvimiento de la autonomía, destrezas de interacción y destrezas 

colaborativas desde diferentes ámbitos, como el familiar y el educativo. Un mayor 

rango de autonomía e independencia en los alumnos puede favorecer un mejor 

desempeño en sus interacciones de interacción y en su capacidad para 

autorregularse en diversas situaciones de la vida. Estos hallazgos subrayan la 

necesidad de abordar de manera integral el desenvolvimiento de estas destrezas 

para promover el bienestar y el éxito en los niños, jóvenes y discentes en general. 

En cuanto al propósito general específico 3, se pueden visualizar y analizar 

los resultados cuantitativos bajo un esquema explicativo de regresión, a partir de lo 

cual se infiere que la autonomía incide sobre las destrezas conversacionales, 

determinado por el Chi cuadrado = 50.305 y un dato cuantitativo ascendiente a 

=0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de 

Nagelkerke 0.714 interpretando que los cambios visualizados en el modelo o 

esquema, estimándose un 71.4%. La autonomía influye en el desenvolvimiento de 

destrezas conversacionales a través de la confianza en uno mismo, la toma de 

decisiones en la elección de temas de conversación, la iniciativa y participación 

activa, la escucha activa, y la adaptabilidad y flexibilidad en la comunicación. La 

autonomía potencia estas destrezas al permitir a las personas expresarse con 

seguridad, elegir temas de su interés, tomar la iniciativa en las conversaciones, 

escuchar activamente y adaptarse a diferentes situaciones. Considerando la 

evidencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación, 
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donde refiere que existe la autonomía incide sobre las destrezas conversacionales 

en discentes de intervalo primaria de una entidad de educación del distrito de 

Carabayllo. Los hallazgos de la investigación de Cerna (2019) muestran que las 

destrezas para la sociabilidad aún no alcanzan el 100% de su crecimiento, con un 

bajo porcentaje de logro y un rango de inicio representado en intermedio. Estos 

resultados coinciden con los aportes de Cárdenas et al. (2021), quienes 

encontraron que la mayoría de los niños evaluados se ubicaron en rangos de 

colaboración, interrelación y libertad social, presentando niveles medios y déficit 

significativo en las destrezas para la sociabilidad. Esto sugiere que los alumnos que 

desarrollen mayores niveles de autonomía o independencia también pueden tener 

mejores destrezas conversacionales y de interacción social. 

Estos hallazgos también concuerdan con los datos ofrecidos por el estudio 

de Otero et al. (2023), el cual se enfocó en niños preescolares y destacó que el 

juego, incluyendo el libre, estructurado, simbólico y motor, desempeña un papel 

significativo en el desenvolvimiento de destrezas de interacción, autonomía y 

comunicación en esta etapa. Asimismo, los resultados de San Martín (2020) 

evidenciaron una relación significativa y moderada entre autonomía y destrezas de 

interacción, mostrando que los niveles de autonomía variaron entre promedio y 

bajo. Estos resultados resaltan la relevancia de trabajar en el desenvolvimiento de 

la autonomía y destrezas de interacción en el ámbito educativo para favorecer un 

mejor desenvolvimiento personal y social en los estudiantes. 

En síntesis, los estudios citados respaldan la importancia de la autonomía e 

independencia en el desenvolvimiento de destrezas de interacción y comunicativas 

en niños preescolares y estudiantes, proporcionando una base sólida para 

implementar estrategias educativas que fomenten el crecimiento integral de los 

alumnos en el contexto educativo. 

En cuanto al propósito general específico 4, se pueden visualizar y analizar 

los resultados cuantitativos bajo un esquema explicativo de regresión, a partir de lo 

cual se infiere que la autonomía incide sobre las destrezas con los sentimientos y 

emociones, determinado por el Chi cuadrado = 48.291 y un dato cuantitativo 

ascendiente a =0.001 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente a pseudo-R 



45 

cuadrado de Nagelkerke 0.757 interpretando que los cambios visualizados en el 

modelo o esquema, estimándose un 75.7%. La autonomía incide en las destrezas 

relacionadas con los sentimientos y emociones al fomentar el autosaber emocional, 

la autorregulación emocional, la empatía y la comprensión emocional, y la toma de 

decisiones emocionales. La autonomía brinda a las personas la oportunidad de 

desarrollar una mayor conciencia y manejo de sus emociones, así como de 

relacionarse de manera empática y respetuosa con los demás en situaciones 

emocionales. Considerando la evidencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 

la hipótesis de investigación, donde refiere que existe la autonomía incide sobre las 

destrezas con los sentimientos y emociones en discentes de intervalo primaria de 

una entidad de educación del distrito de Carabayllo. Los hallazgos son 

corroborados por los resultados de la investigación de Koc (2019), que señala que 

el apoyo a la independencia en los docentes que enfrentan presiones por parte de 

las autoridades ostenta un impacto limitado en la satisfacción de sus necesidades 

psicológicas básicas. Además, se encontró que las presiones de las autoridades y 

el agotamiento profesional de los docentes están parcialmente mediadas por la 

frustración de sus necesidades psicológicas básicas. 

En relación a la enseñanza para el desenvolvimiento continuo de la 

independencia en los niños, los resultados de Peralta (2022) indican que el método 

de enseñanza es fundamental tanto en la relación de los niños consigo mismos 

como con los demás. Este estudio empleó un enfoque mixto para su análisis. 

Asimismo, el estudio de Otero et al. (2023) centrado en niños preescolares, 

muestra que el juego, incluyendo el juego libre, estructurado, simbólico y motor, 

juega un papel significativo en el desenvolvimiento de destrezas de interacción, 

autonomía y comunicación en esta etapa. La intervención y el apoyo del docente 

durante el juego, junto con la implementación de estrategias pedagógicas basadas 

en el juego, resultan fundamentales para maximizar los beneficios de esta actividad 

lúdica en el ámbito educativo. 

En conjunto, estos hallazgos reafirman la importancia de la autonomía e 

independencia tanto en los docentes como en los niños, y cómo su 
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desenvolvimiento impacta en la satisfacción de necesidades psicológicas básicas 

y en el crecimiento personal y social de los individuos en el contexto educativo. 

En cuanto al propósito general específico 5, se pueden visualizar y analizar 

los resultados cuantitativos bajo un esquema explicativo de regresión, a partir de lo 

cual se infiere que la autonomía incide sobre las destrezas de solución de 

problemas interpersonales, determinado por el Chi cuadrado = 50.305 y un dato 

cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente a 

pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.688 interpretando que los cambios 

visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 68.8%. La autonomía 

ostenta un impacto positivo en las destrezas de solución de problemas 

interpersonales al promover la toma de decisiones, la comunicación efectiva, la 

empatía y la comprensión, y la resolución de conflictos, ya que, al desarrollar estas 

habilidades, las personas autónomas están mejor preparadas para abordar y 

resolver problemas en sus relaciones interpersonales de manera satisfactoria y 

constructiva. Considerando la evidencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 

la hipótesis de investigación, donde refiere que existe la autonomía incide sobre las 

destrezas de solución de problemas interpersonales en discentes de intervalo 

primaria de una entidad de educación del distrito de Carabayllo. Estos hallazgos 

han sido corroborados por los datos aportados por Ojeda (2018), que muestran una 

relación estadísticamente significativa entre el trabajo cooperativo y la 

independencia, respaldando la hipótesis planteada. Además, los resultados de 

García y Grados (2020) también respaldan estos hallazgos, revelando que el 75% 

de los niños evaluados en una entidad de educación son capaces de realizar 

actividades por sí mismos y se adaptan rápidamente a su entorno. Se observó que 

los niños desarrollaron más independencia que las niñas, y en general, los 

progenitores consideraron que todos los niños tienen un buen intervalo de 

independencia. 

Estos resultados destacan la importancia de la autonomía e independencia 

en el desenvolvimiento de destrezas de interacción y la capacidad de resolver 

problemas interpersonales. Asimismo, el estudio de Pérez et al. (2021) con 

discentes de educación mostró relaciones significativas entre destrezas de 
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interacción, destrezas colaborativas y autonomía, lo que refuerza la relevancia de 

trabajar en estas áreas en el ámbito educativo. 

En conjunto, estos hallazgos subrayan la importancia de fomentar la 

autonomía y destrezas de interacción desde temprana edad, ya que están 

estrechamente relacionadas con la independencia y la capacidad de resolver 

problemas de manera efectiva en diferentes contextos. Esto respalda la idea de que 

los discentes que desarrollan un mayor grado de autonomía tendrán mejores 

destrezas para relacionarse con otros y enfrentar los desafíos que se les presenten 

en su vida diaria. 

En cuanto al propósito general específico 6, se pueden visualizar y analizar 

los resultados cuantitativos bajo un esquema explicativo de regresión, a partir de lo 

cual se infiere que la autonomía incide sobre las destrezas para relacionarse con 

los adultos, determinado por el Chi cuadrado = 50.305 y un dato cuantitativo 

ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente a pseudo-R 

cuadrado de Nagelkerke 0.826 interpretando que los cambios visualizados en el 

modelo o esquema, estimándose un 82.6%. La autonomía incide en las destrezas 

para relacionarse con los adultos al promover la comunicación efectiva, la toma de 

decisiones conjuntas, la empatía y la comprensión, y la autogestión y 

responsabilidad. Al desarrollar estas habilidades, las personas autónomas son 

capaces de establecer relaciones saludables y enriquecedoras con los adultos, 

basadas en la confianza, la comunicación abierta y el respeto mutuo. Considerando 

la evidencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación, 

donde refiere que existe la autonomía incide sobre las destrezas para relacionarse 

con adultos en discentes de intervalo primaria de una entidad de educación del 

distrito de Carabayllo. Los datos ofrecidos por Maldonado (2021) confirman una 

relación directa y significativa entre las actividades de la vida cotidiana y el 

desenvolvimiento de la independencia en niños. Aquellos que realizan actividades 

diarias muestran un alto intervalo de independencia, mientras que aquellos que no 

las realizan tienen un intervalo medio de independencia. 

Por otro lado, los datos de Soretha et al. (2022) concuerdan con estos 

hallazgos, mostrando una relación significativa entre la autonomía y las destrezas 
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de interacción en alumnos de primaria. Los niveles de autonomía se ubicaron en 

un intervalo medio y las destrezas de interacción en un intervalo regular. En 

comparación, la investigación de San Martín (2020) con alumnos reveló una 

relación significativa y moderada entre autonomía y destrezas de interacción, con 

niveles de autonomía variando entre promedio y bajo. 

Estos resultados resaltan la importancia de trabajar en el desenvolvimiento 

de la autonomía y destrezas de interacción en el ámbito educativo. Así, se puede 

inferir que los alumnos que poseen un mayor grado de autonomía e independencia 

también tendrán mejores destrezas para relacionarse con adultos. Estas 

comparaciones subrayan la relevancia de promover la autonomía y destrezas de 

interacción desde temprana edad para un desenvolvimiento integral y una mayor 

capacidad de interactuar eficazmente con el entorno. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: En cuanto al objetivo general, los resultados de la prueba de regresión, 

determinan que la autonomía incide sobre las habilidades sociales, 

determinado por el Chi cuadrado = 49.461 y un dato cuantitativo ascendiente 

a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de 

Nagelkerke 0.705 interpretando que los cambios visualizados en el modelo 

o esquema, estimándose un 70.5%, de esta manera, se concluye que existe 

incidencia directa y significativa entre la autonomía y las habilidades sociales 

en discentes de nivel primaria de una institución educativa del distrito de 

Carabayllo. 

 

Segunda: En cuanto al objetivo general específico 1, los resultados de la prueba 

de regresión determinan que la autonomía incide sobre las habilidades 

básicas de interacción, determinado por el Chi cuadrado = 55.461 y un dato 

cuantitativo ascendiente a =0.001 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente 

a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.764 interpretando que los cambios 

visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 76.4%, de esta 

manera, se concluye que existe incidencia directa y significativa entre la 

autonomía y las habilidades básicas de interacción en discentes de nivel 

primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo. 

 

Tercera: En cuanto al objetivo general específico 2, los resultados de la prueba de 

regresión, determinan que la autonomía incide sobre las habilidades para 

hacer amigos y amigas, determinado por el Chi cuadrado = 50.305 y un dato 

cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente 

a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.598 interpretando que los cambios 

visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 59.8%, de esta 

manera, se concluye que existe incidencia directa y significativa entre la 

autonomía y las habilidades para hacer amigos y amigas en discentes de 

nivel primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo. 
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Cuarta: En cuanto al objetivo general específico 3, los resultados de la prueba de 

regresión, determinan que la autonomía incide sobre las habilidades 

conversacionales, determinado por el Chi cuadrado = 50.305 y un dato 

cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo ascendiente 

a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.714 interpretando que los cambios 

visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 71.4%, de esta 

manera, se concluye que existe incidencia directa y significativa entre la 

autonomía y las habilidades conversacionales en discentes de nivel primaria 

de una institución educativa del distrito de Carabayllo. 

Quinta: En cuanto al objetivo general específico 4, los resultados de la prueba de 

regresión determinan que la autonomía incide sobre las habilidades con los 

sentimientos y emociones, determinado por el Chi cuadrado = 48.291 y un 

dato cuantitativo ascendiente a =0.001 < 0.05 y un dato cuantitativo 

ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.757 interpretando que 

los cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 75.7%, 

de esta manera, se concluye que existe incidencia directa y significativa entre 

la autonomía y las habilidades con los sentimientos y emociones en 

discentes de nivel primaria de una institución educativa del distrito de 

Carabayllo. 

Sexta: En cuanto al objetivo general específico 5, los resultados de la prueba de 

regresión determinan que la autonomía incide sobre las habilidades de 

solución de problemas interpersonales, determinado por el Chi cuadrado = 

50.305 y un dato cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato 

cuantitativo ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.688 

interpretando que los cambios visualizados en el modelo o esquema, 

estimándose un 68.8%, de esta manera, se concluye que existe incidencia 

directa y significativa entre la autonomía y las habilidades de solución de 

problemas interpersonales en discentes de nivel primaria de una institución 

educativa del distrito de Carabayllo. 
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Séptima: En cuanto al objetivo general específico 6, los resultados de la prueba de 

regresión determinan que la autonomía incide sobre las habilidades para 

relacionarse con los adultos, determinado por el Chi cuadrado = 50.305 y un 

dato cuantitativo ascendiente a =0.000 < 0.05 y un dato cuantitativo 

ascendiente a pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.826 interpretando que 

los cambios visualizados en el modelo o esquema, estimándose un 82.6%, 

de esta manera, se concluye que existe incidencia directa y significativa entre 

la autonomía y las habilidades para relacionarse con los adultos en discentes 

de nivel primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: A los directivos de la institución, llevar a cabo programas de capacitación 

relacionadas a la psicología educativa y de la adolescencia dirigidas a los 

docentes con el objetivo de sensibilizarlos y que adquieran competencias 

sobre las habilidades para fomentar la autonomía en los alumnos de la 

institución.  

Segunda: A los docentes, proponer iniciativas con la finalidad de promover y 

promocionar las destrezas para la autonomía dentro de los espacios 

educativos, incidiendo en las destrezas para el mundo del trabajo, la 

autorregulación y el fortalecimiento del soporte familiar.  

Tercera: A los docentes, proponer programas psicoeducativos para focalizar 

alumnos con bajos rangos de habilidades sociales e intervenir activamente 

sus destrezas comunicativas, estrategias para socializar y actitudes para 

fomentar el entablamiento de relaciones entre los alumnos.  

Cuarta: A los padres de familia, fomentar el diálogo dentro de casa y la estimulación 

social a través de actividades familiares de corte recreativo o cultural, 

refuerzos sociales frente a la participación de sus hijos con la finalidad de 

incrementar la frecuencia de su conducta prosocial.  

Quinta: A los alumnos, participar activamente de las actividades llevadas a cabo 

por docentes, espacios formales o padres de familia, dentro de los espacios 

de educación informal como la familia con la finalidad de que se involucre 

activamente en el perfeccionamiento de sus destrezas para socializar.  

Sexta: A los investigadores, llevar a cabo investigaciones tomando en cuenta 

variables o condiciones sociodemográficas, económicas e incluso étnica, a 

fin de focalizar a los discentes con menor rango de destrezas para la 

sociabilidad y autonomía a fin de que puedan ser adecuadamente 

intervenidos.  
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Séptima: A los investigadores, llevar a cabo pesquisas con muestras más 

numerosas o diversas, estableciendo diferencias para generar mejores 

hipótesis, asimismo, se recomienda emplear diseños con mayor profundidad 

o complejidad, como diseños que comporten cierta manipulación de la 

ocurrencia del evento o fenómeno estudiado.  
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Anexo. Matriz de Operacionalización de variables 

Variable de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Autonomía 

La autonomía es el 
vínculo que tiene el 
infante con su 
persona y la 
seguridad que goza 
consigo mismo, 
contando con un 
ambiente adecuado, 
para que 
simultáneamente se 
relacione con otras 
personas, mostrando 
independencia para 
elegir. 
Bornas (1994) citado 
en Fierro (2018). 

Siguiendo la clasificación del autor 
base, se sub divide en dos 
dimensiones: Vinculo consigo 
mismo y vínculo con los demás. A 
su vez estructurado por 11 
indicadores, constando con 18 
reactivos, cuya escala de respuesta 
es ordinal con preguntas 
politómicas, Si (3), A veces (2), No 
(1), siendo aplicado por los padres 
de familia de primer grado. Tomado 
de las autoras Grados y García 
(2020) elaborando un cuestionario 
bajo el respaldo teórico de Bornas 
(1998) citado por Fierro (2018), 
siendo adaptado por la 
investigadora. 

Vinculación 
consigo mismo 

Toma decisiones al realizar varias 
actividades Ordinal 

Si (3) 

A veces (2) 

No (1) 

Puede efectuar sus actividades por sí solo. 

Se reconoce como integrante de su familia. 

Admite sus E r r o res sus limitaciones 

Cuida su apariencia personal, siendo 
higiénico 

Vinculación con 
los demás 

Toma responsabilidades desde temprana 
edad, por eso apoya cumpliéndolas. 

Respeta los acuerdos de convivencia 

Manifiesta cortesía cuando se relaciona 
con los demás 

Transmite con naturalidad sus preferencias 
y desagrado 

Se vincula rápidamente sin ningún 
problema 

Demuestra empatía con niños de su edad 
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Variable de 
estudio 

Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
Habilidades 

sociales 

 
Definen a las 
habilidades sociales 
como una agrupación 
de conocimientos, 
sentimientos, 
comportamientos que 
admiten unirse y 
cohabitar con otros 
individuos de manera 
agradable y eficiente. 
De esta forma los 
niños pueden 
socializar con su 
entorno. Monjas et al. 
(2007, p.39). 

 
La clasificación del autor base se 
subdivide en seis dimensiones: 
Habilidades básicas de interacción, 
Habilidades para hacer amigos y 
amigas, Habilidades 
conversacionales, Habilidades 
relacionadas con los sentimientos y 
emociones, Habilidades de 
resolución de problemas y 
Habilidades para relacionarse con los 
adultos. Conformado por 60 ítems, 
los 60 ítems necesariamente se 
calificarán en esta escala: (1) nunca, 
(2) casi nunca, (3) bastantes veces, 
(4) casi siempre, (5) siempre. Siendo 
la puntuación mínima es de 60 y la 
máxima 300. Cada una de las escalas 
su puntuación mínima es 10 y como 
máxima 60, dando como puntuación 
alta un rango alto en habilidades 
sociales, en tanto que una puntuación 
baja significa deficid en socializar 
(interpersonal). 
Siendo instrumentos estandarizados 
de Monjas (2007, p.39), aceptando 
respuestas de información de los 
padres (versión heteroinforme). 
 

 
Habilidades 
Básicas de 
interacción 

Sonreír y reír  
Likert 
 
 
Nunca  
(1) 
 
Casi 
nunca (2)  
 
Bastantes 
veces 
(3) 
 
 Casi 
siempre 
(4) 
 
 Siempre 
(5) 

Saludar 

Presentaciones 

Favores 

Cortesía y amabilidad 

 
Habilidades 
Para hacer 
amigos y 
amigas 

Alabar y reforzar a las y los otros 

Iniciaciones sociales 

Unirse al juego con otros/as 

Ayuda 

Cooperar y compartir 

Habilidades 
conversacionales 

Iniciar conversaciones  

Mantener conversaciones 

Terminar conversaciones 

Unirse a la conversación de otros/as 

Conversaciones de grupo 

Habilidades 
relacionadas 

con los 
sentimientos y 

emociones 

Expresar autoafirmaciones positivas 

Expresar emociones 

Recibir emociones 

Defender los propios derechos 

Defender las opiniones 

Habilidades 
De soluciones y 

problemas 
interpersonales 

Identificar problemas interpersonales 

Buscar soluciones 

Anticipar consecuencias 

Elegir una solución 

Probar la solución 

Habilidades 
para relacionarse 
con los adultos 

 

Cortesía con el adulto 

Refuerzo al adulto 

Conversar con el adulto 

Solucionar problemas con adultos 

Peticiones del adulto 
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Anexo. Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 
Título: Autonomía en las habilidades sociales en estudiantes de rango primaria de una institución educativa del distrito de Carabayllo
Autor: Giovanna Pilar Vasquez Espinoza 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 
¿Cuál es la incidencia de 
la autonomía en las 
habilidades sociales en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo? 

Problemas 
Específicos: 
Específico 1 
¿Qué incidencia existe 
entre la autonomía y las 
habilidades básicas de 
interacción en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo? 

Específico 2 
¿Qué incidencia existe 
entre la autonomía y las 
habilidades para hacer 
amigos y amigas en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo? 

Específico 3 
¿Qué incidencia existe 
entre la autonomía y las 
habilidades 
conversacionales en 
estudiantes de rango 
primaria de una 

Objetivo general: 
Determinar la incidencia 
que existe entre la 
autonomía en las 
habilidades sociales en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo. 

Objetivos específicos: 
Específico 1 
Determinar la incidencia 
que existe entre la 
autonomía y las 
habilidades básicas de 
interacción en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo. 

Específico 2 
Determinar la incidencia 
que existe entre la 
autonomía y las 
habilidades para hacer 
amigos y amigas en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo. 

Específico 3 
Determinar la incidencia 
que existe entre la 
autonomía y las 
habilidades 

Hipótesis general: 
Existe incidencia directa y 
significativa entre la 
autonomía en las 
habilidades sociales en 
estudiantes de rango 
primaria de una institución 
educativa del distrito de 
Carabayllo. 

Hipótesis específicas: 
Específica 1 

Existe incidencia directa y 
significativa entre la 
autonomía y las 
habilidades básicas de 
interacción en estudiantes 
de rango primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo. 

Específica 2 
Existe incidencia directa y 
significativa entre la 
autonomía y las 
habilidades para hacer 
amigos y amigas en 
estudiantes de rango 
primaria de una institución 
educativa del distrito de 
Carabayllo, 

Específica 3 
 Existe incidencia directa y 
significativa entre la 
autonomía y las 
habilidades 

Variable 1: Autonomía 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

Vinculación consigo 
mismo. 

Vinculación con los 
demás 

-Toma decisiones al 
realizar varias 
actividades.
-Puede efectuar sus 
actividades por sí solo.
-Se reconoce como 
integrante de su familia. 
-Admite sus E r r o res sus
limitaciones
-Cuida su apariencia 
personal, siendo 
higiénico.

-Toma responsabilidades
desde temprana edad, por
eso apoya cumpliéndolas.
-Respeta los acuerdos de
convivencia.
-Manifiesta cortesía
cuando se relaciona con
los demás.
-Transmite con 
naturalidad sus 
preferencias y desagrado 
-Se vincula rápidamente
sin ningún problema.
-Demuestra empatía con
niños de su edad.

1,2,3,4,5,6, 
7,8,9 

 10,11,12, 
13,14,15,16,17,18 

Ordinal 

Si (3) 

A veces (2) 

No (1) 

Alto 
( ) 

Medio 
( ) 

Bajo 
( ) 

Variable 2: Habilidades sociales 
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institución educativa del 
distrito de Carabayllo? 
 
Específico 4 
¿Qué incidencia existe 
entre la autonomía y las 
habilidades con los 
sentimientos y 
emociones en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo? 
 
Específico 5 
¿Qué incidencia existe 
entre la autonomía y las 
habilidades de solución 
de problemas 
interpersonales en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo? 
 
Específico 6 
¿Qué incidencia existe 
entre la autonomía y las 
habilidades para 
relacionarse con los 
adultos en estudiantes 
de rango primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo? 
 
 

conversacionales en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo. 
 
 
Específico 4 
Determinar la incidencia 
que existe entre la 
autonomía y las 
habilidades con los 
sentimientos y 
emociones en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo. 
 
 
 
Específico 5 
Determinar la incidencia 
que existe entre la 
autonomía y las 
habilidades de solución 
de problemas 
interpersonales en 
estudiantes de rango 
primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo. 
 
 
Específico 6 
Determinar la incidencia 
que existe entre la 
autonomía y las 
habilidades para 
relacionarse con los 
adultos en estudiantes 
de rango primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo 
 

conversacionales en 
estudiantes de rango 
primaria de una institución 
educativa del distrito de 
Carabayllo. 
 
Específico 4 
 Existe incidencia directa y 
significativa entre la 
autonomía y las 
habilidades con los 
sentimientos y emociones 
en estudiantes de rango 
primaria de una institución 
educativa del distrito de 
Carabayllo. 
 
 
Específico 5 
 Existe incidencia directa y 
significativa entre la 
autonomía y las 
habilidades de solución de 
problemas interpersonales 
en estudiantes de rango 
primaria de una institución 
educativa del distrito de 
Carabayllo. 
 
Específico 6 
 Existe incidencia directa y 
significativa entre la 
autonomía y las 
habilidades para 
relacionarse con los 
adultos en estudiantes de 
rango primaria de una 
institución educativa del 
distrito de Carabayllo. 
 
 

 
 
 
Habilidades Básicas 
de  
Interacción  
 
 
 
 
Habilidades para 
hacer  
amigos y amigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades  
conversacionales 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 
relacionadas  
con los sentimientos y  
emociones 
 
 
 
Habilidades de 
solución de 
problemas 
interpersonales 
 
 
 
 
 
Habilidades para  
relacionarse con los  

-Sonreír y reír 
-Saludar 
-Presentaciones  
- Favores 
- Cortesía y amabilidad 
 
 
-Alabar y reforzar a las y 
los otros 
-Iniciaciones sociales 
-Unirse al juego con 
otros/as 
-Ayuda  
-Cooperar y compartir  
 
 
-Iniciar conversaciones 
- Mantener 
conversaciones  
-Terminar 
conversaciones  
-Unirse a la 
conversación de 
otros/as 
- Conversaciones de 
grupo 
 
-Expresar 
autoafirmaciones 
positivas 
- Expresar emociones  
-Recibir emociones  
-Defender los propios 
derechos 
- Defender las 
opiniones 
 
 
-Identificar problemas 
interpersonales 
- Buscar soluciones  
- Anticipar 
consecuencias  
-Elegir una solución 
- Probar la solución 
 
 
-Cortesía con el adulto 
-Refuerzo al adulto 
-Conversar con el 
adulto 

 
 
 
 
Del 1 al 60  

 
Likert 

 
 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Bastantes veces 
(3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 

 
Alto 
( ) 
 

Medio 
( ) 
 

Bajo 
( ) 
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adultos 
 
 
 
 

- Solucionar problemas 
con adultos 
- Peticiones del adulto 

Rango - diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  

 
Nivel: Básico 
Diseño:  
Correlacional causal 
Método:  
Descriptivo, hipotético 
deductivo. 

 
Población: La 
población del presente 
estudio está constituida 
por 130 estudiantes de 
primer grado de primaria 
turno mañana y tarde 
Muestreo: probabilístico 
aleatorio 
 
Muestra: constituida por 
20 estudiantes. 

 
Variable 1: Autonomía 
Autoras: Grados C. y García M. (2020) 
Técnica: Ficha de observación 
Instrumento: Cuestionario 
Adaptado: Giovanna Vásquez Espinoza 
Ámbito de Aplicación: Una institución educativa 
del distrito de Carabayllo.  
Forma de Administración: Individual 
 
 
Variable 2: Habilidades sociales 
Autor: Monjas (1996) 
Técnica: Ficha de observación 
Instrumento: Cuestionario de Habilidades de 
interacción social (CHIS) 
Ámbito de Aplicación: Una institución educativa 
del distrito de Carabayllo, 2022.  
Forma de Administración: Individual l 

 
DESCRIPTIVA: 
 
Los datos de la muestra, se procesarán en el programa estadístico SPSS, donde 
se elaborarán tablas y figuras para el análisis descriptivo, de las variables y 
dimensiones… 
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Anexo. Instrumento de recolección de datos 
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INSTRUCCIONES 

Por favor, leer cuidadosamente cada enunciado y rodear el número que mejor 
describa a su menor hijo (a), teniendo en cuenta las siguientes calificaciones, de 
antemano se agradece su colaboración: 

1. Significa que no hace la conducta nunca
2. Significa que no hace la conducta casi nunca
3. Significa que hace la conducta bastantes veces
4. Significa que hace la conducta casi siempre
5. Significa que hace la conducta siempre

CUESTIONARIO DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL EN NIÑOS 

DE PRIMER GRADO 

Sección: ________________ Fecha: ______________ 
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Anexo. Consentimiento informado 
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                    Anexo. Consentimiento informado del apoderado 
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Anexo. Matriz Evaluación por juicios de expertos 
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Anexo. Análisis de fiabilidad 

N° 

VARIABLE 1 AUTONOMÍA 

VINCULACIÓN CONSIGO MISMO VINCULACIÓN CON LOS DEMÁS 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 

1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 

2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 

3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 

4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 

5 3 2 3 3 3 0 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

6 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 

8 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 

9 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 

10 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 

11 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

12 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 

13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 

17 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 

18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

19 2 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 

20 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 3 
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p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30

1 1 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 4 1 5 2 5 1 5 5 5 2 5 5 2 2 2 2

2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 5 2 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 3 3 4 3

3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 1 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2

4 2 1 4 5 5 5 4 3 2 4 4 2 3 1 4 1 2 4 3 2 3 4 4 5 3 5 3 1 4 5

5 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 1 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2

6 2 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2

7 2 3 3 5 3 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5 3 5 3 5 4 3 5 3 4 3 3 5 4 2 4

8 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3

9 1 3 2 1 1 1 2 2 4 2 2 3 5 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 4 5 3 5 3 2 2

10 2 4 5 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3

11 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 1 3 3 5 1 5 3

12 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 1 4 4 0 4 5 5 5 5 5 4 5

13 2 3 5 3 5 5 0 4 5 5 4 3 4 3 5 2 5 5 4 4 5 5 5 4 3 2 2 4 5 5

14 3 4 4 5 5 4 3 4 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3

15 4 2 5 3 5 5 4 3 3 5 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 2 3 2

16 2 3 5 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

18 1 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2

19 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

20 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓNN°

VARIABLE  2 HABILIDADES SOCIALES

HABILIDADES CONVERSACIONALESHABILIDADES PARA HACER AMIGOS Y AMIGAS
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Cálculo de Alfa de Cronbach 

Del análisis de fiabilidad efectuado a la variable autonomía, se tiene el 

siguiente resultado con base al estadístico Alfa de Cronbach: 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,917 18 

 

 

Por otro lado, del análisis de fiabilidad efectuado a la variable habilidades 

sociales, se tiene el siguiente resultado con base al estadístico Alfa de Cronbach: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,905 60 

 

Según Corral (2008) presenta la siguiente tabla tomando de Ruíz (2022) y Pallella y 

Martins (2003): 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 

 

 En base al alfa de Cronbach obtenido de 0,917 para la variable autonomía y de 

0,905 para la variable habilidades sociales y tomando en cuenta la magnitud 

elaborada por Likert, se determina una confiabilidad muy alta. 
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Anexo. Base de datos 

 

Variable Autonomía 

N° 

VARIABLE 1 AUTONOMÍA 

VINCULACIÓN CONSIGO MISMO VINCULACIÓN CON LOS DEMÁS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 

3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 

4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 

5 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

6 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 

7 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 

8 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 1 2 2 

9 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 

10 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 

11 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 

12 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 

13 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

14 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 

15 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 

16 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

17 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

18 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

19 2 2 2 2 3 2 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 2 

20 2 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 

21 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

22 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 



2 

23 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 

24 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 

25 2 2 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

26 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

27 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 

28 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 1 3 2 

29 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 

30 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 

31 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

32 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 

33 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

34 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 

35 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

36 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 

37 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 

38 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 

39 2 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 

40 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 3 

41 3 3 2 1 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 

42 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 

43 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 

44 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 

45 3 2 3 3 3 0 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

46 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 

47 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 

48 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 1 3 2 

49 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 

50 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

51 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 

52 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
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53 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

54 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 

55 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 

56 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 

57 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 

58 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

59 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 

60 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 

61 3 3 2 1 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 

62 3 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 

63 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 

64 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 

65 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

66 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

67 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 

68 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 

69 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 

70 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

71 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

72 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 

73 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

74 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 

75 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 

76 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

77 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

78 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 

79 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 

80 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 

81 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 

82 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 
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83 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 

84 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 

85 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 2 

86 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 

87 3 3 2 1 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 

88 3 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 

89 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 

90 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 

91 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

92 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

93 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 

94 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 

95 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 

96 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

97 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

98 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 

99 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

100 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 
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Variable Habilidades Sociales 

  VARIABLE 2 HABILIDADES SOCIALES 

N
° 

HABILIDADES 
BÁSICAS DE 

INTERACCIÓN 

HABILIDADES PARA 
HACER AMIGOS Y 

AMIGAS 

HABILIDADES 
CONVERSACIONALE

S 

HABILIDADES 
RELACIONADAS CON LOS 

SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES 

HABILIDADES DE 
SOLUCIONES Y 
PROBLEMAS 

INTERPERSONALES 

HABILIDADES PARA 
RELACIONARSE CON LOS 

ADULTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 
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