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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo de desarrollo sostenible la Educación de Calidad 

(ODS4), el cual busca una educación integral e ideales educativos igualitarios y 

accesibles para todos, donde puedan acrecentar capacidades técnicas y una 

educación de calidad. El objetivo de esta tesis es determinar la relación que existe 

entre las danzas folklóricas y habilidades sociales en adolescentes de una 

institución educativa pública de San Martín de Porres. Este estudio de tipo básico, 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental de procedimiento hipotético 

deductivo. Donde la muestra fue de 70 estudiantes de educación secundaria. Se 

empleo cuestionarios para cada variable fundamentado en la escala de Likert, con 

una confiabilidad para cada variable del coeficiente Alfa de Cronbach de 0.9344 

(danza folklórica) y 0.9023 (habilidades sociales). Los resultados asumen la 

probabilidad de p valor siendo = 0,000 sig. bilateral es menor al grado de 

significancia estadística = 0,05. Asimismo, existe una correlación positiva fuerte 

entre danzas folklóricas y habilidades sociales (0,827), de acuerdo con el 

coeficiente de Rho de Spearman. Concluyendo que la práctica de la danza tiene 

gran significancia en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria. 

Palabras clave: Danza folclórica, habilidades sociales, entorno social, 

adolescencia. 
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Abstract 
This study has the sustainable development objective of Quality Education (SDG4), 

which seeks comprehensive education and educational ideals that are egalitarian 

and accessible to all, where they can increase technical capabilities and quality 

education. The objective of this thesis is to determine the relationship that exists 

between folk dances and social skills in adolescents from a public educational 

institution in San Martín de Porres. This basic type study, quantitative approach and 

non-experimental design of hypothetical deductive procedure. Where the sample 

was 70 secondary education students. Questionnaires were used for each variable 

based on the Likert scale, with a reliability for each variable of the Cronbach's Alpha 

coefficient of 0.9344 (folk dance) and 0.9023 (social skills). The results assume the 

probability of p value being = 0.000 sig. bilateral is less than the degree of statistical 

significance = 0.05. Likewise, there is a strong positive correlation between folk 

dances and social skills (0.827), according to Spearman's Rho coefficient. 

Concluding that the practice of dance has great significance in the development of 

social skills in high school students. 

Keywords: Folk dance, social skills, social environment, adolescence. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las habilidades sociales se consideran como competencias psicosociales o

habilidades para la vida, las cuales se alcanzaron con la experimentación y practica 

constante, por medio de la imitación, conforme a referencia de La Organización 

Mundial de la Salud (OMG, 1999). Las capacidades que cada individuo posee, 

abarcan a efectos usuales normados por comportamientos establecidos durante el 

transcurso de obtención conocimientos determinados y desarrollar la condición y 

habilidades imprescindibles para la plena intervención en la vida. (UNICEF, 2017). 

Con esto nos reafirma que el comportamiento de las personas es de acuerdo a los 

requerimientos de nuestro medio. 

Así pues, el comportamiento de los estudiantes es el reflejo del medio 

familiar y el contexto que los rodea, donde ellos reaccionan sin medir sus actos. En 

el texto guía de habilidades sociales del Ministerio de Salud sobre adolescentes 

escolares, que implica desde 12 a 17 años, indica que, exhiben caracteres y 

necesidades puntuales referidas a su desarrollo de identidad e independencia 

(MINSA, 2014). Las habilidades sociales y emocionales, tienen influencia 

demostrada en variadas evaluaciones de metas sociales, incluidas las salubres, 

grado de felicidad y bajos riesgos de dificultades conductuales. (MINEDU, 2023). 

En el plano local se puede decir que el distrito de San Martín de Porres 

presenta dificultades referidas sobre seguridad ciudadana, elevadas incidencias de 

delincuencia, drogadicción, alcoholismo, y otros, lo que muestra un distrito de 

peligro. Los efectos de esta violencia se reflejan en el comportamiento de los 

adolescentes en las instituciones educativas ya que muestran un comportamiento 

violento, el cual es ocasionado por el incumplimiento de normas y reglamentos, así 

como el desconocimiento de las consecuencias de la violencia escolar, asimismo 

asimilan la propaganda violenta de los medios informativos y repiten conductas 

ofensivas (verbales, físicas, psicológicas) que observan en su casa y barrio, en 

donde se acepta la discriminación social y cultural. Este panorama hace que el 

estudiante afronte la convivencia asumiendo un vocabulario vulgar, agresivo hacia 

sus pares y no cumplen deberes. Lo que genera altercados entre los estudiantes 

provocados por diferencias grupales, amorosas, bullying y por falta de tolerancia, 

que no permite una adecuada solución de los problemas mediante la comunicación. 
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Es en tal sentido que esta investigación se estableció el objetivo de 

desarrollo sostenible de Educación de Calidad (ODS4, 2015), donde se busca 

lograr una educación de corte integral y cualidades basadas en ideales educativos 

igualitarios y exequibles a todos sin distinción, dónde los estudiantes puedan 

desarrollar una formación con capacidades técnicas, garantizándoles una 

educación de calidad. Debido a que los adolescentes serán los responsables del 

futuro de nuestro país, su entorno próximo, que incluye a familia, escuela y 

gobierno, deben crear un medio social con salud integral (Marheny et al., 2024). 

En la Institución Educativa Pública en la cual se efectuó la exploración, los 

estudiantes del grado secundario del distrito San Martín de Porres, presentan 

dificultades en las habilidades sociales, según los diferentes acontecimientos 

ocurridos en el inicio de año, por lo cual, han tenido que recurrir a diferentes 

estrategias que poco o nada ayudan a controlar a las estudiantes, que se 

demuestran con poca empatía,  autoestima baja, insuficiencia en el desarrollo de 

trabajo en equipo, poca tolerancia, entre otros aspectos por lo que, probablemente 

relacionado con el hecho de que el plan tutorial se aplica insuficientemente a los 

estudiantes. 

Es en ese entorno que la investigación tuvo la finalidad de incidir en el valor 

formativo de las danzas folklóricas, con lo que se consiguió idear y delinear 

situaciones aptas para plantear contenidos curriculares que se desarrollen en el 

nivel secundario y así facilitar el trabajo del docente encargado de aula, donde 

progresivamente aprendieron capacidades sociales interactuando cotidianamente. 

Desde esta perspectiva psicopedagógica, las danzas folklóricas es un componente 

que facilita todo tipo de aprendizaje, dado que el adolescente ubica en él su 

perspectiva corporal, cognoscitiva y emotiva-social, estando presente el 

aprendizaje globalizado, recurso que mejor se adapta a las recomendaciones a fin 

de fortalecer habilidades sociales a través de la educación secundaria, tales como 

la mejor comunicación, saber decidir y la solución a las desavenencias. 

Teniendo como preocupación primordial a investigar lo siguiente: ¿Cuál es 

la relación entre las danzas folklóricas y las habilidades sociales en los estudiantes 

del nivel secundario de una Institución Educativa Pública de San Martín de Porres, 

2024?, igualmente se abordan los subsiguientes problemas específicos (a) ¿Cuál 

es la relación que existe entre las danzas folklóricas y la dimensión del 
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autoconcepto en adolescentes del nivel secundario de una Institución Pública de 

San Martín de Porres, 2024? (b) ¿Cuál es la relación que existe entre las danzas 

folklóricas y la dimensión del entorno social en adolescentes del nivel secundario 

de una Institución Pública de San Martín de Porres, 2024? (c) ¿Cuál es la relación 

que existe entre las danzas folklóricas con la dimensión del manejo de conflictos en 

adolescentes del nivel secundario de una Institución Educativa Pública de San 

Martín de Porres, 2024? 

En relación a los estudios, están justificados teóricamente por el ámbito 

contemplado en la investigación, ya que se fundamenta haciendo que los 

resultados investigados puedan diversificarse y sumarse en el conocimiento 

científico, o pueda completar espacios cognitivos vacíos o existentes. Para esto, se 

agregó la justificación práctica a esta investigación, ya que tenía la intención de 

beneficiarse al lograr el uso de la danza como herramienta psicopedagógica para 

favorecer las relaciones interpersonales de los estudiantes, lo que sería un 

fundamento importante para los proyectos de mejora social. De igual manera, la 

justificación metodológica se basa en una perspectiva técnica, que justifica la 

utilización de instrumentos de recopilación sobre información acreditada 

anticipadamente.  

El objetivo general fue determinar la relación que existe entre las danzas 

folklóricas y habilidades sociales en estudiantes del nivel secundaria de una 

institución pública de San Martín de Porres, 2024, igualmente se exponen los 

objetivos específicos, que son; (a) Establecer la relación que existe entre las danzas 

folklóricas y la dimensión del autoconcepto en estudiantes del nivel secundaria de 

una institución educativa pública de San Martín de Porres, 2024, (b) Establecer la 

relación que existe entre las danzas folklóricas y la dimensión del entorno social en 

adolescentes del nivel secundaria de una institución educativa pública de San 

Martín de Porres, 2024. (c) Establecer la relación que existe entre las danzas 

folklóricas y el manejo de conflictos en estudiantes del nivel secundaria de una 

institución educativa pública de San Martín de Porres, 2024.  

Como antecedentes internacionales se ha encontrado a Velásquez et al. 

(2021), quienes proponen Intercambio cultural de la danza folclórica entre 

estudiantes de grado octavo de tres instituciones educativas, de tres regiones de 
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Colombia, Caribe, Orinoquia y Andina, a través de Google sites. Se sustenta en el 

método cualitativo, el modelo adoptado fue Investigación Acción Pedagógica (IAP), 

variación del estudio de acción educativa concentrada dentro de la formación y 

ejercicio pedagógico del maestro. De muestra no probabilística por conveniencia, 

el método de análisis está fundamentado en el diseño de contenidos, dirigido a una 

población de 114 estudiantes de 11 a 15 años.  Concluyendo con el logro del 

intercambio cultural y los beneficios de usar tecnología para mejorar los procesos 

educativos, fortalecer las habilidades de comunicación y digitales, acrecentando 

significativamente la adquisición del aprendizaje.  

Por otro lado, también se ubicó a Cely (2021), quien plantea el 

fortalecimiento de la identidad cultural a través de las danzas tradicionales del 

departamento de Boyacá mediante el uso de las TIC. Metodológicamente la 

investigación es tipo mixta, de procedimiento descriptivo y diseño comparativo, 

dirigida a educandos del octavo grado del colegio Boyacá de Duitama, mediante la 

utilización de las TIC como procedimiento pedagógico. Llegando a la conclusión; 

En la investigación se confirmó que el uso de las TIC permite aprender acerca de 

las costumbres dancísticas del Departamento de Boyacá, después del avance 

metodológico didáctico, se evidenciaron los progresos relevantes.  

También se encontró a Mantilla (2023) quien plantea a la danza folklórica 

como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la atención y habilidades 

sociales en los jóvenes adolescentes, del Cantón Baños de Agua Santa. Dicho 

estudio se realizó en una visión cuantitativa, de diseño correlacional y corte 

transversal. A una población de 70 individuos entre 13 y 19 años de edad. 

Concluyendo que existe correlación de relevancia entre la atención y las 

habilidades sociales de los individuos practicantes de danzas folklóricas. 

Así mismo se ubicó a Nenger (2023) quien propone a la danza como 

herramienta en el proceso de aprendizaje mediante las emociones en 

adolescentes. El estudio se sustenta en un planteamiento cualitativo, de diseño no 

experimental y tipo transversal. La muestra utilizada fue homogénea con 8 

adolescentes entre edades de 14 y 17 años. Concluyendo que las emociones 

creadas por practicar danza fortalecen el crecimiento de los aprendizajes en los 

adolescentes. 
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Por otro lado, se localizó a Lara y Lorenzo (2022) quienes realizaron su 

estudio referente al clima familiar y habilidades sociales en adolescentes de 

Riobamba. Realizaron una investigación mediante un tratamiento cuantitativo, con 

diseño no experimental y de extensión correlacional. El grupo etario fue de 187 

individuos mayores de 15 años. La recopilación se realizó a través de escalas para 

cada variable. Teniendo como resultados, que la dimensión el clima familiar 

presentó un resultado promedio del 62.6%, estabilidad 66.8%, y en la dimensión de 

desarrollo su porcentaje fue más bajo de 44.9%.  

En el plano nacional se encontró a Llanos (2020) quien plantea, determinar 

de qué manera la práctica de la danza folclórica influye en el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Integrado 

Honorio Manrique Nicho N° 20017 Gorgor, Provincia de Cajatambo Perú 2020. 

Concluyendo que, Al utilizar las danzas folclóricas como estrategia pedagógica se 

influye en gran manera sobre las primigenias habilidades sociales, las avanzadas, 

las enlazadas con sensibilidad, que posibilitan el ataque, afrontar tensión emocional 

y en las habilidades de planificación.  

También se ubicó a Carpio (2020), la cual dice que el aprendizaje de la danza 

favorece el desarrollo de las habilidades sociales de estudiantes del 1° y 3° grupo 

de actividades artísticas de una universidad privada, 2018. Teniendo una 

investigación tipo cualitativo, descriptivo – explicativo y diseño fenomenológico. La 

muestra se realizó con 35 estudiantes. Concluyendo; que la enseñanza de la danza 

es el procedimiento ideal para lograr habilidades sociales básicas que con la 

práctica constante mejoraran su estilo de vida. 

Asimismo, Fernández (2021) quien investigó sobre la relación significativa 

que existente entre las danzas folklóricas en el desarrollo de las habilidades 

sociales en universitarios. Realizando una investigación enfocada de forma 

cuantitativa, correlacional, aplicada a un grupo muestral intensional de 70 

individuos. Teniendo una escala de validez para la primera variable de 0.88 y para 

la segunda variable de 0.86, utilizando la prueba de Kaiser Mayer y Olkin (KMO). Y 

obteniendo como resultado, que el ejercicio de la danza folclórica influenció 

notoriamente para incrementar capacidades sociales en los educandos.  
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A su vez se ubicó a Julián (2019) el cual propone taller de danzas folclóricas, 

carnaval peruano, para mejorar las prácticas de respeto y solidaridad en 

estudiantes del primer grado A de educación secundaria en la institución educativa 

Carlos Wiesse – 80092, en Chao.  Se realizó con un diseño preexperimental a un 

solo grupo compuesto por 39 individuos. Recolectaron referentes utilizando la 

herramienta denominada escala de valores y se usó listas de verificación para el 

registro de acciones. Concluyendo en la efectividad del taller en incrementando la 

práctica de respeto con un 56% y de solidaridad en 82%. 

También se encontró a Esteves et al (2020), quienes expresan sobre las 

habilidades sociales en adolescentes y funcionalidad familiar. donde el objetivo fue 

descubrir el nexo existen entre las variables propuestas. Ellos utilizaron el método 

cuantitativo, tipo descriptivo correlacional, realizado a una cantidad poblacional de 

726 individuos de primer a quinto año de secundaria y tomando como muestra 

probabilística aleatoria estratificada a 251. Llegando a la conclusión, que la 

habilidad mejor desarrollada es el asertividad, y teniendo un desarrollo mediano en 

la autoestima y determinación, mostrando complicaciones para comunicarse. 

Del mismo modo se ubicó a Sacaca y Pilco (2022), quienes realizaron el 

estudio de las habilidades sociales en estudiantes de educación secundaria, donde 

su objetivo fue diagnosticar las habilidades sociales de los estudiantes de una 

institución educativa secundaria. Estudio no experimental, descriptiva – transversal. 

Dirigido a grupo poblacional de 39 estudiantes de diferentes grados de secundaria. 

Aplicando una encuesta mediante cuestionario. Concluyendo que, un 35.9% 

presentan bajas habilidades sociales, 38.5% mediano en autoestima y en 

asertividad 43.6%, comunicación 33.3% y toma de decisiones 41.0% revelando 

bajo porcentaje.   

 

Con respecto a la primera variable, la danza folklórica es el punto 

fundamental de la costumbre de un país, que refleja la vivencia de sus pueblos y 

explica las formas de vida de cada rincón del mundo. Como manifiesta Montenegro 

y Ruiz (2020), las danzas folclóricas son un conglomerado de expresiones rítmico 

motriz con diversidad de figuras y significación generada dentro de las tradiciones 

culturales del pueblo, constituyéndose en costumbres actuales, asimismo la 

demostración de manifestaciones rítmicas que tienen configuraciones particulares, 
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en ámbitos determinados, mensajes que revelan las sensaciones y conductas del 

grupo social a la que pertenece. Por otro lado, Fuentes (2010, como se citó en 

Cortés y García, 2017) menciona que la danza, aparte de favorecer el valor 

psicosocial beneficia el desarrollo físico, en la mejora de habilidades y destrezas, 

motricidad, coordinación, dominio corporal y habilidad perceptivo motriz. 

Teóricamente la práctica de danzas folclóricas en los estudiantes de 

educación secundaria denota principalmente el incremento psicomotriz. Además, 

Astuto y Ruck (2017) expresan que diversas pruebas demostraron, que practicar 

danza es un instrumento completo para el incremento de capacidades 

psicomotrices. De igual manera Matos et al. (2020) manifiestan que la danzas como 

instrumento educativo para fortalecer el movimiento corporal, la expresividad de 

emociones, recreación de las experiencias, que permiten el autoconocerse y a su 

vez relacionarse con el entorno. Así mismo, Rueda y Párraga (1995, como se citó 

en Saiz et al., 2021) aseguran sobre la expresión corporal y la danza en el colegio, 

proyectada en forma de actividad móvil, acrecienta las competencias corpóreas y 

logra el incremento de la inteligencia emocional. Para Le Boulch (1997, como se 

citó en Gallo, 2017) el movimiento del cuerpo es una acción dirigida a un significado 

específico, la cual confiere un alcance al mover el cuerpo conectado al 

comportamiento y al crecimiento del individuo.  

Con relación a las dimensiones de la variable de danzas folclóricas, las 

cuales se consideraron en este estudio según Arguelles y Guerrero (2000, como se 

citó en Quintana, 2019) son; lo lúdico social, artístico, terapéutico, educativo. (a) 

Lúdico social: la danza folclórica permite la transmisión de información que 

representan las tradiciones culturales no verbales de un pueblo, características que 

se ubican en las habilidades sociales, por tal motivo se le adjudica la facultad de 

socialización mediante la expresión artística. (b) Artístico: Como toda manifestación 

artística, la danza es un modo de expresar y comunicar, proyectada a ser captada 

por un auditorio a través de una escenificación, en la cual se unen aspectos 

artísticos y estéticos. Indudablemente la danza tiene su más grande significación 

en el momento de la realización. (c) Terapéutico: enfoca a la danza con la finalidad 

formativa y tratamiento, ya que se orienta a ayudar a personas con alteraciones en 

el comportamiento de orden social, con la ayuda de la danza se quiere generar 

tranquilidad y calma en esas personas y puedan sostener una mejor socialización, 
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en relación con los estudiantes la danza les proporciona mejorar su desarrollo 

cognitivo. (d) Educativo: como dimensión educativa, la danza promueve en los 

estudiantes la labor en grupo, solución de dificultades y también favorece el 

bienestar mental, emocional y académico.  

Con respecto a las dimensiones; referente a lo Lúdico social. González et al. 

(2022) sostienen que, la danza posibilita la oportunidad de distracción, ejercicio, 

placer y alivio de tensiones y a su vez permite interaccionar con las personas y 

establecer vínculos. En cuanto a la dimensión artística, así como menciona Ferreira 

(2009, como se citó en Ramos, 2021) nos dicen que los aprendizajes danzarios se 

basa en la instrucción global del estudiante desarrollando su capacidad de 

movimiento permitiendo la evolución del individuo. Con respecto a la dimensión 

terapéutica, conforme a Borja et al. (2012, como se citó en Mercado et al., 2021) 

menciona que la magnitud terapéutica de la danza se sitúa en la formación física y 

desarrollo de beneficios psíquicos en educandos que muestran carencias 

formativas peculiares. En la dimensión Educativa, a partir de las premisas de 

Álvarez et al. (2022), la danza se admite a manera de componente educativo, pues 

estimula intereses en los estudiantes por realizar trabajos en la escuela. 

Con referencia a teóricos basados en el aprendizaje, en este caso de la 

danza, Gómez (2016, como se citó en Hernández et al., 2022) quien se centra en 

la acción enfocada en el individuo donde el aprendizaje se desarrolla de forma 

activa por medio del intercambio de conocimiento participativo, en el cual el docente 

presenta diversas actividades adecuadas al grupo humano en post de conducir la 

enseñanza. Donde según Montessori, se orienta a favorecer la naturalidad y 

libertad del estudiante, dentro de un entorno que permite su autovaloración y 

desarrollo. 

Con respecto a la variable referida a la habilidad social. Araneda y Montre 

(2021) argumentan sobre las habilidades sociales, como comportamientos de 

capacidad propia que se aprenden a través de la observación, y del tiempo. 

También se ha constatado que se condicionan por causas y circunstancias 

externas. Por otra parte, Rodríguez y Montanello (2017) nos muestran que las 

habilidades sociales crean términos afines y motivaciones intrínsecas las cuales 



9 

permiten a los individuos manifestarse de forma directa y clara sin centrarse en sus 

restricciones.  

De igual forma, las habilidades sociales son una agrupación de experiencias 

las cuales favorecen la construcción nexos entre personas tales como; Tener un 

buen conocimiento de sí mismo, apoyar a los demás, capacidad para lograr metas 

establecidas, apreciar los esfuerzos de los demás, controlar las emociones, 

desarrollar la práctica de valores generales y propios (Esteves, et al., 2020).  

En cuanto a los términos básicos de las habilidades sociales, para Caballo 

(2007, como se citó en Herrero, 2022) las precisa como, una conjunción de 

comportamientos expresados por una persona en un medio entre individuos que 

expresan emociones, conductas, aspiraciones, criterios o facultades de ese sujeto 

de manera conveniente a la condición, acatando el proceder de los otros, y que 

frecuentemente soluciona las dificultades de urgencia mientras disminuye la 

posibilidad de posteriores dificultades.  

Para aclarar referente a las teóricas de las habilidades sociales, se tiene a 

Bandura (1995, como se citó en Esteves et al., 2020) quien sustenta que, el ser 

humano se ilustra de los entornos sociales, mediante la observación e imitación de 

lo que otros efectuaron. Eso fortalece el concepto, que el estudiante recibe el influjo 

de otros. Mientras que fomenta desde su teoría el estudio social, que lo sustenta 

no solo en sucesos propios, como a su vez en esos que se pueden obtener por 

terceros, desde su enfoque, considera cuatro principios básicos para que un nuevo 

conocimiento se adquiera, estos son: la atención, necesario para enfocarse en 

razón lo que uno quiere hacer; el retener, incluye comprender el informe que 

recientemente se asimilaron  y guardaron en la memoria; la reproducción, significa 

repetir lo memorizado con anterioridad y utilizarlo en el momento que se necesite y 

para finalizar, la motivación, factor valioso pues, sin ella no se podría  realizar 

cualquier actividad.  

Referente a las dimensiones de las habilidades sociales, que se encargó el 

estudio, según Buñay (2021) son; el autoconcepto, entorno social y manejo de 

conflictos: (a) Autoconcepto; es el autodescubrimiento de sí mismo, derivado de la 

autoconfianza, lo que significa precisar potencialidades y flaquezas, personales, es 
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el analizarse y aceptarse a sí mismo como es, para lo que se necesita el 

autoconocimiento. (b) Entorno social: comprende la semblanza en comunidad, 

donde se fijan nexos particulares próximos desde el principio y después se 

acrecienta con las escuelas, y recientemente con el trabajo. Así también, un entorno 

desfavorable o inapropiado, afecta las relaciones personales, e incluso en los niños 

y adolescentes, el reconocimiento de patrones de conducta y actitudes 

inapropiadas tiene un mayor impacto negativo. Sus actitudes muestran su baja 

autoestima, su inhabilidad para reflexionar en los demás, su escaza seguridad y su 

dificultad para contener sus sensaciones. (c) Manejo de Conflictos: Las habilidades 

que posee el hombre para enfrentar la adversidad y las situaciones dolorosas. 

También son habilidades no cognitivas las cuales le permiten afrontar los conflictos 

con otros individuos de manera positiva. Esto incluye condicionar las desventajas.  

Según Espejo et al. (2018, como se citó en Tacca et al., 2020). Para la 

dimensión de autoconcepto, se refiere al aceptar su identidad, que se constituye en 

una atmósfera de referencia de donde se interpreta la realidad exterior y las 

vivencias particulares, afecta en el rendimiento, restringe las posibilidades y la 

estimulación, a su vez favorece la salud y el equilibrio psíquico.   

Con respecto a la dimensión de entorno social, García y Méndez (2017, 

como se citó en Acosta et al., 2020) refieren que simboliza un grupo de 

componentes referentes al ámbito en el que se desarrolla la persona, de manera 

social y cultural, los que influencian en la forma de comportarse pues son parte de 

su hábito natural y modalidad de vida.  

En cuanto a la dimensión de manejo de conflictos, según Leria y Salgado 

(2019, como se citó en Aguirre et al., 2022) es aludido a la conducta expresada por 

el individuo frente a la presencia de algún tipo de comportamiento violento, 

egocentrista, baja confianza o alejamiento, circunstancias que perjudican la 

atmósfera del grupo, familia y ámbito donde se desenvuelven. Tales que guardan 

una gran repercusión en el estudiante y van por encima de los principios cognitivos, 

y de igual manera la impresión que se conserva de suficiencia personal y por 

consecuencia su desempeño educativo. 

Dentro de la reflexión profunda el valor de las danzas folklóricas en el ámbito 

educacional, del presente sistema está encaminada a mejorar las áreas sociales y 
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culturales que posibiliten la obtención de conocimientos y habilidades para reforzar 

la personalidad del individuo. Así también, Torres, et al. (2020) sostiene que el 

incremento de las capacidades sociales es importante en cualquier área de la 

educación ya que incluye conceptos mentales relacionados con las actividades de 

aprendizaje y esto puede afectar y generar la instrucción de los educandos. En 

consecuencia, es importante que las exigencias de los individuos estén 

determinadas a tiempo durante los procesos familiares, sociales, morales, 

conductuales y de comunicación.  

Por las razones antes mencionadas, se adiciona la hipótesis general de 

estudio: Las danzas folclóricas se enlazan notoriamente con las habilidades 

sociales en adolescentes del nivel secundario de una institución pública de San 

Martín de Porres, 2024, entretanto que las hipótesis específicas, son: (a) Existe 

relación significativa entre las danzas folclóricas y la dimensión del autoconcepto 

en adolescentes del nivel secundaria de una institución educativa pública de San 

Martín de Porres, 2024. (b) Existe relación significativa entre las danzas folclóricas 

y la dimensión del entorno social en adolescentes del nivel secundaria de una 

institución educativa pública de San Martín de Porres, 2024. (c) Existe relación 

significativa entre las danzas folclóricas y la dimensión del manejo de conflictos en 

adolescentes del nivel secundaria de una institución educativa pública de San 

Martín de Porres, 2024. 
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II. METODOLOGÍA

El estudio de tipo básico, de acuerdo con Bunge (1971, como se citó en Huaire, 

2019), nos dice que la intensión de este tipo de investigación es generar nuevos 

conocimientos en base a sucesos u objetos. Se trabajó el enfoque cuantitativo con 

forme a Hernández, et. al. (2018) referida a la objetividad visualizada en el momento 

y lugar previsto en base a la singularidad del no manejo conveniente de las variables. 

Esta explicación establece una aclaración de forma que la resolución encaja con lo ya 

conocido. Se tuvo un diseño no experimental, en la cual el investigador no tiene 

actuación en las variables de estudio, restringiéndose solo a observar y analizar, en 

el entorno originario (Guevara et al., 2020). Como también, se adoptó el 

procedimiento hipotético deductivo, de enfoque científico el cual parte de una teoría 

justificada en fundamentos especulativos. Según Cabezas et al. (2018), el emplear 

fundamentos deductivos, posibilita la derivación a novedosas deducciones y 

pronósticos empíricos, que a posteriori pueden ser sometidas a comprobación a fin de 

verificar.  

Dónde: 

M = 70 estudiantes de una institución educativa del 

 distrito de San Martín de Porres 

01 = Danza folklórica  

02 = Habilidades sociales 

  r = Relación entre variables 

Para la primera variable conforme a Ortega (2022) las danzas folklóricas, es 

una forma de baile tradicional grupal que refleja a través de una serie de movimientos 

corporales mediante la imaginación, sus tradiciones y contempla la finalidad artística, 

ritual, diversión o de emisión de mensaje. Esta definición del autor establece que las 

danzas folklóricas vienen a ser representaciones dancísticas representativas y de 

tradición cultural de una región en particular. Se empleó un instrumento compuesto 

por 4 dimensiones, la cual engloba 14 indicadores. Asimismo, se constituye por 30 

ítems. 
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Para la segunda variable, de acuerdo con Olivares (2017) quien determina a 

las habilidades sociales como una conjunción de comportamientos y sentimientos 

que posibilitan a la persona enlazarse y vivir de manera armoniosa con los demás, en 

un medio placentero, en el que comunicarse mediante la interacción permita el convivir 

pacíficamente. Estas capacidades se vuelven críticas en una sociedad donde 

estamos influenciados por medios que merman o trastocan el mensaje. Se aplicó un 

instrumento constituido por 3 dimensiones, la cual engloba 12 indicadores. 

igualmente, está constituida por 30 ítems. 

Población y muestra: según Robles (2019), es el conglomerado de sujetos 

concordantes con una gama de particularidades, que cumplen con determinadas 

características que se plantea investigar. El grupo de investigación, estuvo constituido 

por 70 educandos del grado secundario de una institución educativa pública del distrito 

de San Martín de Porres. Para los criterios de inclusión se consideró dentro del 

estudio todos los estudiantes pertenecientes al turno tarde, que cursan el VII ciclo 

inscritos en el 2024. Dentro de los criterios de exclusión se consideró a educandos 

que no desearon participar en el taller y con dificultades de locomoción.  

Para la muestra, según Condori (2020, como se citó en Diaz y Rosario, 2023), 

es un segmento relevante de personas, las cuales comparten cualidades establecidas 

para ser considerados parte del estudio, así mismo, concederán la obtención de 

respuestas de importancia y significancia. En ese sentido, la muestra considerada 

para esta investigación es de tipo censal, donde se abordó al total de la población 

considerada como muestra que es de 70 estudiantes.  

Técnicas e instrumentos de acopio de datos: Para efectuar el procedimiento de 

reunir información se empleó la encuesta, como lo fundamenta Hernández et al. (2018), 

la cual posibilita, mediante procesos y funciones sistémicas, conseguir datos 

convenientes e imprescindibles para realizar estudios. Como herramientas se usó 

cuestionarios los cuales según Fuentes et al. (2020) están establecidos por 

aseveraciones o preguntas, asignadas para valorar y considerar los conceptos que se 

intentan estudiar.  

Para la primera variable danzas folklóricas se utilizó una escala de satisfacción 

al practicar danzas folklóricas que nos permitió examinar la complacencia de los 
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estudiantes del nivel secundaria en la práctica de danzas folklóricas la que Consta de 

30 ítems y cuatro dimensiones de danzas folklóricas: Lúdico Social (5), Artístico (4), 

Terapéutico (3) y Educativo (2). Las opciones para responder son politómicas. 

Así también en la segunda variable habilidades sociales se empleó una 

adaptación de la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein & Col., la cual posibilitó 

determinar el grado de desarrollo de “Habilidades Sociales” de estudiantes de 

secundaria. Y está compuesta por de 30 ítems y tres dimensiones de habilidades 

sociales: Autoconcepto (4), Entorno Social (4) y Manejo de Conflictos (4). Las 

opciones para responder son politómicas. 

Los dos cuestionarios fueron validados por jueces expertos, en tal sentido 

Galicia et al. (2017), refieren sobre enfoque de juicio de especialistas se utilizó para 

evaluar la validez del contenido. Luego se ejecutó una prueba piloto para verificar la 

viabilidad del instrumento. Como lo indica Fuentes et al. (2020), la validez de 

constructo está centrada en la presunción que la herramienta posee este tipo de 

validez si sus ítems pertenecen al fenómeno el cual se intenta calcular a nivel 

conceptual. Para la Validez de los instrumentos Variable 1 y Variable 2, se obtuvo la 

revisión de los expertos profesionales quienes fueron tres; Dra. Noemi Mendoza 

Retamozo, Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje y Mg. Marco Abel Medina Valencia, 

quienes emitieron el resultado de aplicable a los instrumentos presentados, firmando 

la ficha de validez. 

Con relación a la confiabilidad de la herramienta de cada variable, se empleó 

la escala de Likert. La cual se aplicó a 20 estudiantes los que cumplían con las 

condiciones requeridas para la realización de la muestra piloto. Donde el nivel de 

análisis de fiabilidad arrojado por el Alfa de Cronbach en primer instrumento de la 

variable danza folklórica alcanzó el ,9096 y el segundo instrumento de la variable 

habilidades sociales el ,8815.  

El Método para análisis de datos: se empleó el procedimiento estadístico Alfa 

de Cronbach para población conocida; Con el propósito de realizar la investigación se 

optó un universo de análisis conformado por 70 educandos de grados secundarios 

dispuestos de acuerdo a grados y secciones. Donde la unidad de análisis estuvo 

formada por un estudiante de una institución pública del distrito de San Martín de 

Porres en Lima metropolitana. Otzen y Manterola (2017) nos dice, que es la pieza 
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fundamental del estudio ya que fueron el objetivo primordial de medición para la 

investigación.  

Una vez efectuado el recojo de información, se trasladó a una base de 

documentos en Excel, para ser seguidamente, transferir al software SPSS, en el cual 

se efectuaron los procedimientos estadísticos descriptivos, por medio de tablas 

estadísticas, que incluían niveles y rangos de cada variable, lo que hizo más viable la 

categorización de su continuidad, fundamentada en los resultados, posibilitando su 

estudio, interpretación y descripción. Así también, se aplicaron procedimientos 

estadísticos inferenciales, dando inicio a la prueba de normalidad por el medio 

estadístico de Kolmogorov–Smirnov cuyo resultado permitió determinar la 

metodología estadística a emplear de Rho de Spearman, tomando en cuenta la 

distribución de la muestra.  Estos procedimientos intercedieron para establecer las 

conjeturas planteadas al principio los que concuerdan con los resultados 

experimentales.  

Aspectos éticos: El desarrollo del estudio cumplió con los principios, pautas y 

reglas expedidas por la Universidad César Vallejo. Así también, la redacción y 

formulación del contenido, se hará bajo la normativa APA (2020), que asegura la 

fiabilidad, propiedad y protección de los datos utilizadas como referencia. Respecto a 

la pertenencia, el trabajo será sometido al programa Turnitin, para confirmar su 

singularidad y confirmar su legalidad y autenticidad. Igualmente, se solicitó 

anticipadamente la aprobación para el uso de las herramientas de análisis, y la 

autorización informada de los implicados en el análisis. El investigador, a su vez, 

examinó los datos sin adulterarlos. Por último, el estudio, seguirá los principios éticos 

involucrados en la investigación en el estudio en personas, indicados por la 

enunciación de Helsinki por la World Medical Association (2013), lo cual garantiza el 

cumplimento y respeto de los principios de justicia, beneficencia, autonomía y no 

maleficencia. 
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III. RESULTADOS

Estadística Descriptiva  

Variable 1: Danzas folklóricas 

Tabla 1 

     Frecuencia descriptiva: Danzas folclóricas y sus 4 dimensiones 

Nivel V1 

Danza Folklórica 

D1 

Lúdico social 

D2 

Artístico 

D3 

Terapéutico 

D4 

Educativo 

f % f % f % f % f % 

Inicio 24 34,3 25 35,7 32 45,7 29 41,4 26 37,1 

Proceso 24 34,3 24 34,3 15 21,4 19 27,1 24 34,3 

Logrado 22 31,4 21 30,0 23 32,9 22 31,4 20 28,6 

Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 

Los datos procesados como refiere la tabla 1, alude a una descripción del 

comportamiento de la variable Danza folklórica donde el 34,3% de los estudiantes 

obtuvieron puntuaciones directas y significativas que le ubican en el nivel de inicio 

respecto a la variable, asimismo el 34,3% dentro del nivel en proceso y el 31,4% en la 

cúspide. En las dimensiones artístico y terapéutico se observa que en el nivel de inicio 

se obtuvo el mayor porcentaje 45,7 y 41,4 respectivamente. Y a su vez las mismas 

dimensiones obtuvieron el nivel logrado con 32,9% y 31,4 respectivamente. El nivel 

de distribución porcentual de puntuaciones en los estudiantes que este análisis 

suministra nos da una percepción general de la variable danza folklórica, donde se 

aprecia los puntos en los cuales se tiene que tener mayor índice de avance.  

Variable 2: Habilidades sociales 

Tabla 2 

Frecuencia descriptiva: Habilidades sociales y sus 3 dimensiones 

Nivel V2 

Habilidades 

Sociales 

D1 

Autoconcepto 

D2 

Entorno 

Social 

D3 

Manejo de 

Conflictos 

f % f % f %      f % 

Bajo 25 35,7 33 47,1 34 48,6 25 35,7 

Medio 22 31,4 15 21,4 14 20,0 24 34,3 

Alto 23 32,9 22 31,4 22 31,4 21 30,0 

Total 70 100,0 70 100,0 70 100,0 70 100,0 

En la tabla 4 el proceso de datos que se revela, en la variable habilidades 

sociales y sus tres dimensiones resaltan 35,7% de los estudiantes obtuvieron 



 

17 

puntuaciones directas y significativas que sitúan en el nivel bajo, asimismo 31,4% 

dentro del nivel medio y el 32,9% en la cima. En las dimensiones autoconcepto y 

entorno social se observa que en el nivel bajo se obtuvo el mayor porcentaje 47,1 y 

48,6 respectivamente. Y a su vez las mismas dimensiones obtuvieron el nivel más alto 

coincidiendo con el 31,4%. En el nivel medio se puede observar que en la dimensión 

manejo de conflictos presenta 34,3% siendo el mayor porcentaje del nivel medio y 

también del nivel alto. Según nos indica el cuadro, los resultados en los niveles de la 

variable de habilidades sociales muestran la necesidad de impulsar eventuales 

proyectos que fomenten las posibilidades de mejora en los participantes. 

 

Comprobación de hipótesis general 

Hi: Las danzas folclóricas se enlazan notablemente con las habilidades sociales en 

adolescentes del nivel secundario de una institución pública de San Martín de Porres , 

2024. 

H0: Las danzas folclóricas no se relacionan significativamente con las habilidades 

sociales en adolescentes del nivel secundario de una institución pública de San Martín 

de Porres, 2024. 

Regla de decisión 

p ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 3 

Correlaciones entre el Danza folklórica y habilidades sociales  

 

 

 Rho de Spearman Danzas folklóricas Habilidades sociales 

Danzas  

folklóricas 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,827 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 70 70 

Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

,827 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 70 70 
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Según la tabla número 3 los resultados de acuerdo con la variabilidad de 

puntuaciones expresadas en la matriz correlacional entre las variables Danzas 

folklóricas y Habilidades sociales, asume que se haya una correlación positiva 

bastante fuerte (p = 0,827) que enlaza las danzas folklóricas y habilidades sociales, 

de acuerdo con el coeficiente de Rho de Spearman, asimismo la probabilidad p valor 

siendo = 0,000 sig. bilateral es menor al grado de significancia estadística = 0,05. 

Estos factores indican que la correlación es fuerte y estadísticamente significativa, y 

que los resultados son bastante confiables para inferir una relación real entre las 

danzas folklóricas y las habilidades sociales. Estas evidencias conllevan a censurar la 

hipótesis nula y admitir la alterna: Las danzas folclóricas se relacionan fuertemente 

con las habilidades sociales en adolescentes del nivel secundario de una institución 

pública de San Martín de Porres, 2024 

 

Hipótesis específica 1  

H2: Existe relación significativa entre las danzas folclóricas y la dimensión de 

autoconcepto en adolescentes del nivel secundaria de una institución pública de San 

Martín de Porres, 2024. 

H0: No Existe relación significativa entre las danzas folclóricas y la dimensión de 

autoconcepto en adolescentes del nivel secundaria de una institución pública de San 

Martín de Porres, 2024. 

Regla de decisión 

P ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 4 

Correlaciones entre danzas folklórica y autoconcepto 

      

 Rho de Spearman Danzas folklóricas  Autoconcepto 

Danzas folklóricas Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,678 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 70 70 

 Autoconcepto Coeficiente de 

correlación 

,678 1,000 

 
Sig. (bilateral) 

,000 . 

 N 70 70 
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En concordancia con la tabla número 5, conforme con la variabilidad de 

puntuaciones, admite la comparecencia de una correlación positiva moderada a fuerte 

de 0,678 que enlaza las danzas folklóricas y la dimensión autoconcepto, con forme 

con el coeficiente de Rho de Spearman, de igual modo la probabilidad p valor siendo 

= 0,000 sig. bilateral es menor al grado de significancia estadística = 0,05. Estas 

evidencias conllevan a apartar la hipótesis nula y reconocer la alterna. En conjunto, 

los resultados muestran una relación significativa y teóricamente coherente entre las 

danzas folklóricas y el autoconcepto, respaldando la idea de que estas dos variables 

están estrechamente relacionadas. Lo que permite entender que cualquier avance en 

la variable danzas folklóricas nos otorga el efecto sobre el autoconcepto elevado en 

adolescentes del nivel secundario de una institución pública de San Martín de Porres , 

2024.    

 

Hipótesis específica 2 

H3: Existe relación significativa entre las danzas folclóricas y la dimensión de entorno 

social en adolescentes del nivel secundaria de una institución pública de San Martín 

de Porres, 2024. 

H0: No Existe relación significativa entre las danzas folclóricas y la dimensión de 

entorno social en adolescentes del nivel secundaria de una institución pública de San 

Martín de Porres, 2024. 

Regla de decisión 

P ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 6 

Correlaciones entre danzas folklóricas y entorno social 

        

 Rho de Spearman Danzas folklóricas Entorno social 

Danzas folklóricas Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,735 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 70 70 

Entorno social Coeficiente de 

correlación 

,735 1,000 

 
Sig. (bilateral) 

,000 . 

 N 70 70 
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Con forme a lo expuesto en la tabla número 6, resalta la presencia de una 

correlación positiva fuerte que une a las variables danzas folklóricas y la dimensión 

entorno social (0,735), con forme con el coeficiente de Rho de Spearman, de igual 

modo la probabilidad p valor siendo = 0,000 sig. bilateral es menor al grado de 

significancia estadística = 0,05. La correlación fuerte sugiere que tanto el entorno 

social como la participación en danzas folklóricas están interrelacionados, lo que 

indica una relación sólida entre las variables. De acuerdo a la regla de decisión y a las 

evidencias conllevan a censurar la hipótesis nula y validar la alterna. Lo que permite 

inferir que cualquier avance logrado con la variable danzas folklóricas nos concede la 

repercusión sobre el entorno social en adolescentes del nivel secundario de una 

institución pública de San Martín de Porres, 2024.    

Hipótesis específica 3  

H1 Existe relación significativa entre las danzas folclóricas y la dimensión de manejo 

de conflictos en adolescentes del nivel secundaria de una institución pública de San 

Martín de Porres, 2024. 

H0:  No Existe relación significativa entre las danzas folclóricas y la dimensión del 

autoconcepto en adolescentes del nivel secundaria de una institución pública de San 

Martín de Porres, 2024. 

Regla de decisión 

P ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 5 

Correlaciones entre danzas folklórica y manejo de conflictos 

Rho de Spearman Danzas folklóricas Manejo de conflictos 

Danzas folklóricas Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,845 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 70 70 

Manejo de 

conflictos 

Coeficiente de 

correlación 

,845 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 70 70 
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Conforme a los resultados expresados en la tabla número 5, referentes a la 

variabilidad de puntuaciones conforme al producto, admite hallarse una correlación 

positiva alta que enlaza las danzas folklóricas y la dimensión manejo de conflictos  

(0,845), con forme con el coeficiente de Rho de Spearman, de igual modo la 

probabilidad p valor siendo = 0,000 sig. bilateral es menor al grado de significancia 

estadística = 0,05. En otras palabras, hay una relación positiva fuerte y consistente 

donde las habilidades para manejar conflictos están estrechamente relacionadas con 

las habilidades en danzas folklóricas. Estas evidencias conllevan a censurar la 

hipótesis nula y aprobar la alterna. Lo que permite inferir que cualquier avance en la 

variable danzas folklóricas nos concede la incidencia sobre el manejo de conflictos en 

adolescentes del nivel secundario de una institución pública de San Martín de Porres 

– 2024.    
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IV. DISCUSIÓN  

La investigación propiamente dicha desde un enfoque cuantitativo tuvo por 

objeto establecer la relación entre práctica de danzas folclóricas y las habilidades 

sociales en adolescentes del nivel secundario de una institución pública de San Martín 

de Porres. En ese sentido y a la luz de los resultados desde una validez interna en el 

marco metodológico y precisión estadística los resultados en términos generales 

aluden a una relación positiva considerable entre las variables. Entender que las 

danzas folklóricas movilizan una serie de conductas, capacidades y habilidades que 

no dista de las relaciones interpersonales y asegura mayor desarrollo en los 

aprendizajes.  

Resaltar, asimismo que la estrategia metodología y de conclusión estadística 

han sido pertinentes para el presente estudio donde se halló las correlaciones de las 

puntuaciones en cada sujeto. Al respecto la contrastación de hipótesis dio como 

resultados que la práctica de las danzas folklóricas en estudiantes de nivel secundaria 

está correlacionada con las habilidades sociales, es decir a mayores puntaciones en 

una variable existe también mayor puntuación en la otra. A continuación, se muestra 

la observación de los productos a la claridad de la teoría y los antecedentes.  

El estudio propone que existió una conexión positiva bastante fuerte entre 

practicar danzas folclóricas y desarrollar habilidades sociales en adolescentes de 

secundaria en el distrito limeño de San Martín de Porres, desde el análisis de 

confiabilidad donde se utilizó el Alfa de Cronbach el cual fue de 0,9344 y 0,9023 

respectivamente valores de consideración optima. Esta hipótesis se confirma 

estadísticamente con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,827 y un p-valor 

muy bajo (0,000), indicando fuerte asociación en ambas variables. Estas respuestas 

se alinean a investigaciones previas. Llanos (2020) y Fernández (2021) encontraron 

vínculos similares entre la práctica de danzas folclóricas y el incremento de 

habilidades sociales. Llanos destacó que la danza folclórica mejora aspectos como la 

planificación y el manejo emocional. La explicación de estos beneficios radica en la 

naturaleza integral de la danza folclórica. Esta actividad no solo implica movimientos 

físicos y coordinación, sino que también estimula la expresión emocional, la 

comunicación y el trabajo en equipo. Los bailarines deben coordinar sus movimientos, 

expresarse corporalmente y colaborar con sus compañeros, lo que genera diversas 

habilidades sociales. Fernández (2021) amplió estos hallazgos al ámbito universitario, 
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demostrando que el ejercicio de la danza también mejora considerablemente las 

capacidades sociales en estudiantes de nivel superior. En resumen, este estudio, 

respaldado por investigaciones anteriores, sugiere que la danza folklórica es un 

instrumento eficaz en el incremento de habilidades sociales en adolescentes, 

abarcando aspectos como la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión 

emocional. 

 

La investigación revelo una correlación positiva moderada a fuerte que 

entrelaza el ejercicio de danzas folclóricas y el desarrollo del autoconcepto en los 

participantes. Esta relación se evidencia mediante un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0,678, con un p-valor de 0,000, lo que indica una significancia 

estadística robusta. Por lo que se puede considerar que cualquier éxito obtenido por 

la práctica de las danzas folklóricas nos permite entender la influencia sobre el 

autoconcepto en adolescentes del nivel secundario de una institución pública de San 

Martín de Porres, 2024.  

Estos hallazgos encuentran resonancia en estudios previos, aunque de manera 

indirecta. Por ejemplo, la investigación de Cely (2021) demostró que la integración de 

tecnologías de comunicación en la enseñanza de danzas tradicionales fortalecería 

tanto el autoconcepto como la identificación las raíces culturales de los estudiantes. 

Esta convergencia sugiere que la danza folclórica, independientemente del medio de 

instrucción, puede tener un impacto positivo en la autopercepción de los individuos. 

Cortés y García (2017) proporciona un marco teórico que puede explicar estos 

resultados. Su definición de la práctica danzaría como una expresión corporal que 

facilita el incremento de sus cualidades psicomotrices, favoreciendo sus sentidos de 

ubicación, lateralidad, observación, imaginación y memoria, a su vez la identificación 

de sensaciones, emociones y experiencias interpersonales, donde se ofrece una base 

conceptual para comprender cómo esta práctica puede contribuir al desarrollo del 

autoconcepto. 

 

La investigación reveló una correlación positiva fuerte en la práctica de danzas 

folklóricas y la convivencia en el entorno social en los estudiantes. Esta relación se 

evidencia mediante un coeficiente de correlación de Spearman de 0,735, con un p-

valor de 0,000, lo que indica una significancia estadística robusta. Resultado por el 
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cual se permite inferir que cualquier avance logrado con la variable danzas folklóricas 

nos concede la repercusión sobre el entorno social en adolescentes del nivel 

secundario de una institución pública de San Martín de Porres, 2024.  

Este descubrimiento recomienda participar en la práctica de danzas folklóricas 

ya que permite la socialización y por ende experimentar el crecimiento de las 

habilidades para interactuar y que son trascendentales en la persona para el 

desenvolvimiento dentro del entono social. El trabajo en conjunto realizado en la 

práctica danzaría no solo se refiere a la labor de una sola persona, es más aún ya que 

implica la participación de un grupo humano que está absorto a un proceso cultural, 

donde se demuestra la disposición, cualidades y relaciones con su entorno socio 

cultural. Montenegro y Ruiz (2020), El individuo en la práctica de la danza folklórica 

no solo participa en el aprendizaje de secuencias o movimientos que expresan un 

mensaje, sino que a su vez interioriza un mundo de virtudes, convicciones, emociones, 

acrecentando sus capacidades motrices, de gran valía en el incremento de su 

entendimiento afectivo y emotivo. Se puede establecer una coincidencia con 

resultados de Nenger (2023) quien concluye que la práctica de la danza fortifica el 

manejo de sus emociones que están relacionadas a la actividad cerebral y la 

valoración social, donde destaca los elementos sociales, los cuales favorecen el 

aspecto comunicativo y salud mental permitiendo mejorar su autoestima. Así también 

Carpio (2020) expresa que el desarrollo de la práctica danzaría está estrechamente 

ligado a la acción enteramente grupal, donde destaca la atención, demostración de 

respeto e interacción de forma empática en el ámbito social. 

 

La investigación reveló una correlación positiva alta entre la práctica de danzas 

folklóricas y la capacidad de manejo de conflictos en adolescentes. Esta relación se 

evidencia mediante un coeficiente de correlación de Spearman de 0,845, con un p-

valor de 0,000, estadísticamente significativo al nivel de 0,05. Esto evidencia que hay 

una relación consistente y fuerte entre las variables danzas folklóricas y manejo de 

conflictos en adolescentes del nivel secundario de una institución pública de San 

Martín de Porres, 2024.  Estos hallazgos sugieren que la participación en danzas 

folclóricas fomenta el desarrollo de habilidades interpersonales cruciales para la 

gestión de conflictos. Carpio (2020) confirma que el trabajo en equipo inherente a la 

práctica de la danza parece cultivar competencias emocionales, motivacionales y de 
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liderazgo. Cuando los estudiantes colaboran hacia un objetivo común en el contexto 

de la danza, desarrollan capacidades que les permitan manejar conflictos y regular 

sus emociones de manera más efectiva en diversos contextos. Esta conclusión 

encuentra respaldo en estudios recientes. Mantilla (2023), observó que la danza 

folclórica no solo mejora la atención y la concentración, sino que también potencia las 

habilidades sociales a través del trabajo colaborativo, incluida específicamente la 

gestión de conflictos. De manera similar Sacaca y Pilco (2022), refuerzan la noción de 

que las actividades artísticas en estudiantes de secundaria, como la danza, pueden 

fortalecer habilidades no cognitivas esenciales para la resolución de conflictos. En 

síntesis, estos resultados subrayan el potencial de la danza folclórica como 

instrumento pedagógico para el incremento de competencias sociales y emocionales 

en adolescentes, particularmente en lo que concierne a resolver de dificultades y la 

autorregulación emocional. 

La síntesis de estos hallazgos sugiere que los elementos fundamentales de la 

danza folklórica, los movimientos físicos, la expresión corporal y la interacción 

emocional, desempeñan un rol trascendental en el afianzamiento de la seguridad 

personal, la autoestima y la confianza en uno mismo. Estos factores, en conjunto, 

parecen consolidar y afirmar el autoconcepto del individuo, especialmente en casos 

donde éste puede estar debilitado o poco definido. En conclusión, esta investigación 

aporta evidencia empírica sobre el potencial de la danza folclórica como instrumento 

para el crecimiento personal, específicamente en la formación y fortalecimiento del 

autoconcepto en los participantes. La investigación postula una correlación positiva 

fuerte que conecta la ejecución de danzas folklóricas y la interacción con el entorno 

social, respaldada por un coeficiente de Spearman de 0,735 y un p-valor de 0,000, 

estadísticamente relevante. Este hallazgo subraya lo valioso de las habilidades 

socioafectivas en el fomento de relaciones interpersonales saludables. 

 

La danza folklórica, como actividad que integra aspectos afectivos y cognitivos 

con objetivos definidos, parece fomentar estas habilidades. Nenger (2023) corrobora 

esta idea, demostrando que la danza fortalece las interacciones sociales y 

emocionales en los adolescentes, mejorando sus relaciones interpersonales desde su 

círculo íntimo hasta entornos sociales más amplios. Asimismo, Esteves et al. (2020) 

señalan la relevancia del asertividad, desarrollada a través de actividades como la 
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danza, para un funcionamiento social eficaz. Estos resultados se alinean con 

investigaciones previas que destacan el efecto positivo de la danza en el 

acrecentamiento socioemocional juvenil. El marco teórico subyacente puede 

explicarse mediante la postura teorizante de Bandura (1995, como se citó en Esteves 

et al., 2020), el cual postula que el aprendizaje se da por imitación y aprendizaje 

indirecto. En el contexto de la danza folclórica, los adolescentes no solo adquieren 

habilidades técnicas, sino que también internalizan valores sociales y emocionales a 

través de la interacción grupal. Además, la danza folclórica puede concebirse como 

una forma de "terapia ocupacional", proporcionando un marco estructurado para el 

desarrollo de la cualidad del manejo de estrés y solucionar enfrentamientos. Esta 

perspectiva se alinea con las teorías de desarrollo psicomotor de Le Boulch (1997, 

como se citó en Gallo, 2017), que enfatizan la magnitud de la acción corporal en el 

crecimiento global del adolescente. 

 

En conclusión, esta investigación aporta evidencia sólida sobre el impacto 

positivo de las danzas folclóricas en el fortalecimiento de capacidades de interrelación 

con los demás en adolescentes, corroborando y ampliando los descubrimientos de 

investigaciones precedentes. Se recomienda la incorporación de estas experiencias 

en el currículo escolar ya que puede ser una táctica positiva para favorecer el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes, contribuyendo así a su bienestar integral 

y éxito académico. 
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V. CONCLUSIONES 

 

         Conforme con el objetivo general se concluye que presenta una correlación 

positiva bastante fuerte y valiosa (0.827) entre las danzas folklóricas y las habilidades 

sociales de los adolescentes del nivel secundario de la institución pública de San 

Martín de Porres. Esto indica que, a mayor práctica de danzas folklóricas, los 

estudiantes presentan un mayor desarrollo de sus habilidades sociales. En 

consecuencia, el ejercitar con danzas folklóricas es un procedimiento indicado de 

instrucción para reforzar las habilidades sociales analizadas en este estudio, el 

autoconcepto, entorno social y manejo de conflicto.  

De conformidad a el objetivo específico 1 se halló una correlación positiva 

moderada a fuerte (0.678) entre las danzas folklóricas y el autoconcepto de los 

adolescentes del nivel secundario. Esto sugiere que la participación en danzas  

folklóricas se asocia con un mejor autoconcepto en los estudiantes. Por consiguiente, 

la práctica danzaría fortaleció el autoconcepto en los estudiantes, pues elevaron sus 

cualidades, competencias, enfrentaron sus dificultades y mejoraron la impresión de sí 

mismo. 

En concordancia al objetivo específico 2 se encuentra una correlación positiva 

fuerte (0.735) entre las danzas folklóricas y el entorno social de los adolescentes del 

nivel secundario. Esto indica que la práctica de danzas folklóricas se relaciona de 

manera altamente significativa con un mejor entorno social para los estudiantes. Por 

tal motivo, se puede inferir que la práctica danzaría es un beneficio en la mejora del 

entorno escolar, ya que permitió a los estudiantes mejorar su interacción en el aula, 

escuela y familia y ambiente sociocultural donde transita o desenvuelve. 

Conforme al objetivo específico 3 existe una correlación positiva alta (0.845) 

entre las danzas folklóricas y el manejo de conflictos en adolescentes del nivel 

secundario de una institución pública de San Martín de Porres. Esto significa que, a 

mayor práctica de danzas folklóricas, mejor será el manejo de conflictos por parte de 

los estudiantes. De modo que, la práctica danzaría permitió a los estudiantes mayor 

control de sus emociones negativas, contraponiendo constructivamente las 

dificultades que se presentaron mejorando su participación con sus compañeros, 

maestros, familia y entorno sociocultural. 
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VI. RECOMENDACIONES

Instruir a los educadores de la institución educativa en métodos pedagógicos

específicos para enseñar danzas folklóricas, con énfasis en su uso como herramienta 

para la resolución de conflictos entre estudiantes. Así lo demuestran en estudios 

previos Sacaca y Pilco (2022) y Mantilla (2023), quienes resaltan a la práctica danzaría 

como herramienta inherente para el fortificación y acrecentamiento de manejo de las 

emociones negativas lo cual permitirá la autorregulación emocional. Donde se tiene 

que innovar las estrategias e incorporando nuevos elementos que mantengan el 

interés en estudiantes, que permitirá observar resultados de significancia.  

Crear oportunidades dentro del centro educativo para que los alumnos 

practiquen estas danzas, con el fin de fortalecer sus vínculos sociales, culturales y 

propiciar un ambiente escolar más armonioso, donde se fomente el valor y respeto al 

legado cultural y tradicional, del que somos portadores. También motivar la actuación 

de los progenitores, en eventos donde ellos puedan ejecutar la danza folklórica, con 

lo que no solo se sensibilizarán sino experimentarán está interacción social con sus 

pares. 

Integrar las danzas folclóricas en el currículo académico, utilizándolas como 

medio para que los estudiantes desarrollen una autoimagen positiva. Como lo 

recomienda Carpio (2021), que debe contemplarse la implicancia de la práctica 

danzaría en los propósitos de crecimiento y fortificación en habilidades sociales dentro 

las instituciones educativas. 

Buscar colaboraciones con escuelas de arte, entidades culturales, grupos 

comunitarios y especialistas en danzas folclóricas para enriquecer la experiencia de 

los estudiantes. También es importante la participación de los maestros en 

capacitaciones o cursos de extensión académica que se dictan en las diferentes 

escuelas o centros culturales, donde experimentar nuevas estrategias para fortalecer 

en los alumnos, mediante la práctica danzaría, las habilidades sociales fortifican la 

interrelación social y emocional en los estudiantes, como lo demostró Nenger (2023). 

Se insta a realizar nuevos estudios sobre los beneficios en práctica de la danza 

folklórica ya que hay puntos que se debe dar mayor profundidad como buscar la 

vivencia, expresión, ubicación u otros que tendrán repercusión en diferentes aspectos 

que se pueden presentar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

NIVELES Y 

RANGO 

D
a
n

z
a

s
 f

o
lk

ló
ri

c
a

s
 

Montenegro y Ruiz 

(2020), manifiestan que 

las danzas folclóricas son 

un conglomerado de 

expresiones rítmico 

motriz con diversidad de 

figuras y significación 

generada dentro de las 

tradiciones culturales del 

pueblo, constituyéndose 

en costumbres actuales, 

asimismo la 

demostración de 

manifestaciones rítmicas 

que tienen 

configuraciones 

particulares, en ámbitos 

determinados, mensajes 

que revelan las 

sensaciones y conductas 

del grupo social a la que 

pertenece.  

Se empleará un 

instrumento 

compuesto por 4 

dimensiones, que 

engloban 14 

indicadores. 

Además, se 

constituye por 30 

ítems. 

Lúdico social 

Artístico 

Terapéutico 

Educativo 

Desarrollo psicomotor 

Desarrollo conductual 

Participación activa 

Recrea nuevas experiencias 

Comparte experiencias     

Expresa corporalmente el 

mensaje de la danza 

Reconoce los elementos de la 

danza 

Realiza las secuencias 

danzarías  

Ejecuta la coreografía de 

forma segura 

Mejora la postura 

Coordinación  

Respiración  

Mejora la atención  

Fortalece la memoria 

1,2 

3,4,5 

6,7,8 

9,10 

11,12,13 

14,15 

16,17 

18,19 

20,21 

22,23 

24,25 

26 

27,28 

29,30 

Se hallan en 

escala Likert. 

tipo Likert 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

Casi siempre (3) 

Siempre (4) 

Cuestionario 

de Danza 

Folklórica 

Bajo 

Medio 

Alto 

 (DF-Q) 



 

 

H
a
b

il
id

a
d

e
s
 s

o
c
ia

le
s

 

 Araneda y Montre (2021) 

argumentan sobre las 

habilidades sociales, 

como conductas de 

capacidad propia las 

cuales se aprenden a 

través de la observación, 

y del tiempo. En otras 

palabras, las habilidades 

sociales incluyen una 

agrupación de 

comportamientos 

positivos necesarios para 

interactuar con otras 

personas. 

Se empleará un 

instrumento 

compuesto por 3 

dimensiones, que 

engloban 12 

indicadores. 

Además, se 

constituye por 30 

ítems politómicos 

y se hallan en 

escala ordinal. 

 

 

Manejo de 

conflictos 

 

 

 

 

Autoconcepto 

 

 

 

 

 

 

Entorno social 

 

Comodidad en la practica 

Maneja sus emociones 

Regula sus emociones 

Buena relación con sus pares 

 

Manifiesta confianza y 

seguridad  

Reconoce sus cualidades 

defectos personales 

Reconoce sus miedos a la 

equivocación 

Exhibe sensibilidad a la critica 

  

Proyecta responsabilidad en 

su trabajo  

Trabaja activamente  

Acepta sus limitaciones 

Expone veracidad y sensatez 

en sus acciones 

 

1,2 

3,4, 

5,6,7 

8,9,10 

 

11,12,13 

 

14,15,16 

 

17,18,19 

 

20,21,22 

 

23,24 

 

25,26 

27,28 

29,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medido con la 

escala Likert. 

tipo Likert 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

Casi siempre (3) 

Siempre (4) 

Cuestionario 

de 

Habilidades 

Sociales  

Bajo  

Medio  

Alto 

(HSQ) 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO DE DANZA FOLKLORICA 

 

El siguiente instrumento permitirá evaluarla la Danza Folclórica en su institución educativa. 

Por lo tanto, contiene interrogantes, las cuales tendrá que leer detenidamente y marcar con 

un aspa (X) la respuesta que considere conveniente. Teniendo en cuenta la siguiente 

escala: 

1 2 3 4 

S CS CN N 

Siempre Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nunca 

 

Agradeciendo la sinceridad para responder, ya que los datos recaudados serán 

confidenciales y con fines académicos. 

Dimension Indicador Ítem 
1 2 3 4 

S CS CN N 

 
 
 

Dimensión 

(1) 

 
 
 
 
 

Lúdico 
social 

Indicador 1  
 

Desarrollo 
psicomotor 

1. Ejecuta las danzas teniendo en cuenta el 
espacio personal, orientaciones y direcciones 

    

2. Lleva el ritmo de la música en los 
desplazamientos. 

    

 
Indicador 2  

 
 

Desarrollo 
conductual 

3. Interactúa de forma cordial y proactiva con 
sus compañeros en las actividades realizadas 
en grupo 

    

4. Comparte y se divierte realizando las 
diferentes formas coreográficas de la danza 
con sus compañeros 

    

5. Identifica los aportes de las Danzas 
Folclóricas al desarrollo motor conductual del 
mismo  

    

 
Indicador 3 

 
Participación 

activa 

6. Participa activamente en las diferentes 
acciones o actividades realizadas en grupo  

    

7. Acepta el papel que desempeña en el grupo 
al ejecutar la danza 

    

8. Realiza el trabajo grupal durante el 
aprendizaje y la coreografía 

    

Indicador 4  
 

Recrea nuevas 
experiencias 

9. Se divierte recreando las secuencias 
aprendidas 

    

10. Genera nuevos movimientos rítmicos oyendo 
la Melodía de la danza   

    

 
Indicador 5 

 
Comparte 

experiencias 

11. Colabora con sus compañeros y maestro     

12. Escucha de manera activa las críticas de sus 
compañeros 

    

13. Tiene una visión crítica frente a sus acciones 
y actividades realizadas cuando trabaja en 
grupo. 

    

 
 
 

Indicador 6 
Expresa 

corporalmente   el 
mensaje de      la 

danza 

14. Expresa con el cuerpo ideas y sentimientos     

15. Refleja y comunica el mensaje de la danza      



 

 

Dimensión 

(2) 

 
 
 
 
 

Artístico 

Indicador 7  
 

Reconoce los 
elementos de la 

danza 

16. Realiza movimientos corpóreos de forma 
rítmica en el espacio y tiempo establecido 

    

17. Identifica el ritmo, acento y la frase 
musical de la danza practicada 

    

Indicador 8  
 

Realiza 
secuencias 
danzarías 

18. Aprende y recuerda secuencias cortas y 
elaboradas durante la enseñanza de la danza 

    

19. Practica secuencias coreográficas 
enlazando los elementos de la danza 

    

Indicador 9  
Ejecuta la 

coreografía de 
forma segura 

20. Agiliza el entender y recordar ordenes rápidas     

21. Desarrolla la puesta en escena de la 
coreografía  

    

 
Dimensión 

(3) 

 
 

Terapéutico 

Indicador 10  
 

Mejora la postura 

22. Maneja y controla la postura de su cuerpo      

23. Domina y emplea el peso de su cuerpo en la 
realización de los pasos de la danza  

    

Indicador 11  
Coordinación 

24. Desarrolla la coordinación corpórea     

25. Activa la coordinación de movimientos 
corporales con el ritmo de la música 

    

Indicador 12  
  Respiración 

26. Lleva una frecuencia respiratoria adecuada 
según el ritmo del esfuerzo.  

    

 
Dimensión 

(4) 

 
 
 

Educativo 

Indicador 13  
 

Mejora la atención 

27. Valora la práctica danzaría como una 
manifestación propia de identidad y respeto a 
nuestras tradiciones. 

    

28. Desarrolla la memoria con secuencias de 
movimientos y coreografía 

    

Indicador 14  
 

Fortalece la 
memoria 

29. Usa creatividad espontánea al 
desplazarse y bailar 

    

30. Mejorar los circuitos de aprendizaje, atención 
y memoria. 

    

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

El siguiente instrumento permitirá evaluarla las habilidades sociales en su institución 

educativa. Por lo tanto, contiene interrogantes, las cuales tendrá que leer detenidamente y 

marcar con un aspa (X) la respuesta que considere conveniente. Teniendo en cuenta la 

siguiente escala: 

1 2 3 4 

S CS CN N 

Siempre Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nunca 

 

Agradeciendo la sinceridad para responder, ya que los datos recaudados serán 

confidenciales y con fines académicos. 

 

Dimension 

 

Indicador 

 

Ítem 

1 2 3 4 

S CS CN N 

 

Dimensión 

(1) 

 

 

 

 

 

Manejo de 

conflictos 

 

Indicador 1 

Comodidad en la 
practica 

1. Trabajo de forma activa durante la práctica 
danzaría  

    

2. Me gustan las actividades que realizo en 
grupo 

    

Indicador 2 

Maneja sus 
emociones 

3. Reconozco las emociones que experimento 
al bailar 

    

4. Me siento motivado cuando practico la danza.     

Indicador 3 

 

Regula sus 
emociones 

5. Controlo mis emociones antes de hacer una 
escena de enfrentamiento en la danza. 

    

6. Cuando me molestan prefiero encarar las 
cosas con respeto. 

    

7. Expreso agrado en el momento de la 
ejecución de los movimientos de la danza. 

    

 

Indicador 4 

 
Buena relación 
con sus pares 

8. Respeto las opiniones de mis compañeros     

9. Hablo con mis compañeros sobre cosas que 

nos interesan a ambos 
    

10. Ayudo a que los demás se conozcan 
entre sí 

    

 

 

Dimensión 

(2) 

 

 

 

 

Autoconcepto 

 

 

Indicador 5 

 

 

Manifiesta confianza 

y seguridad 

11. Elijo la mejor forma para participar en una 
determinada actividad 

    

12. Me valoro porque tengo en claro quién 

soy. 
    

13. Ayudo a quien lo necesita     
Indicador 6 

 

 

Reconoce sus 

cualidades defectos 

personales 

14. Pido disculpas a los demás por haber 
hecho algo mal 

    

15. Consulto con otros al momento de resolver mis 
problemas. 

    

16. Me bloqueo cuando tengo que tomar 
decisiones importantes. 

    

Indicador 7 

 

Reconoce sus 

17. Escucho activamente las críticas de mis 
compañeros. 

    

18. Realizo una autocrítica después del trabajo en 
la danza 

    



miedos a la 
equivocación 

19. Tengo dificultad en escoger a mi pareja de
danza

Indicador 8 

Exhibe sensibilidad 

a la critica 

20. Escucho atentamente y tomo en cuenta las
correcciones que me hacen.

21. Permito que los demás sepan que les

agradezco los favores.

22. Acepto de buena manera las críticas

Dimensión (3) 

Entorno 
social 

Indicador 9 

Proyecta 
responsabilidad 

en su trabajo 

23. Presto atención a las instrucciones, pido

explicaciones y llevo adelante las
instrucciones correctamente

24. Demuestro confianza y seguridad en mí

mismo en el momento que danzo

Indicador 10 

Trabaja 
activamente 

25. Participo activamente en el desarrollo de la
danza

26. Manejo y controlo la postura de mi cuerpo
en movimiento

Indicador 11 

Acepta sus 

limitaciones 

27. Consulto con otros al momento de resolver
mis problemas.

28. Clarifico la información que necesito y se la
pido a la persona adecuada

Indicador 12 
Expone 

veracidad y 
sensatez en sus 

acciones 

29. Me doy a conocer a los demás por propia

iniciativa

30. Reconozco el conocimiento de mis
compañeros cuando practico la danza.



 

 

ANEXO 3. FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha de validación de juicio de experto 1: 

 

 
 

 

 
 



 

 

Ficha de validación de juicio de experto 2: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha de validación de juicio de experto 3: 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA 

 

VARIABLE N° 1 DANZAS FOLKLORICAS 

 DIMENS 1 DIMENS. 2 DIMENS. 3 DIMENS. 4 

 

P 
1 

P 
2 

P 
3 

P 
4 

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 

P 
19 

P 
20 

P 
21 

P 
22 

P 
23 

P 
24 

P 
25 

P 
26 

P 
27 

P 
28 

P 
29 

P 
30 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 

3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

4 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 

5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 

6 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

9 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 

10 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 

11 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 

12 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 4 4 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

13 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

18 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

19 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

20 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 
 

 



 

 

 

VARIABLE N° 2 HABILIDADES SOCIALES 

 DIMENS. 1 DIMENS. 2 DIMENS. 3 

 

P 
1 

P 
2 

P 
3 

P 
4 

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

P 
9 

P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 

P 
19 

P 
20 

P 
21 

P 
22 

P 
23 

P 
24 

P 
25 

P 
26 

P 
27 

P 
28 

P 
29 

P 
30 

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 

2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 4 4 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1 4 2 4 1 

3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 3 1 1 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 3 2 4 2 3 1 3 3 1 2 2 

5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 

9 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 

10 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 1 2 

11 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 

12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

13 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

14 1 2 1 2 4 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 3 2 2 1 1 2 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 4 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 

18 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 

20 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 
 

 

 



 

 

Tabla 1 

Nivel de análisis de fiabilidad primer instrumento 
 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,9096 
 

30 

Nota: Alfa de Cronbach 

Tabla 2 

Nivel de análisis de fiabilidad segundo instrumento 
 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,8815 
 

30 

Nota: Alfa de Cronbach 

 



 

 

ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 
 





 

 

 

ANEXO 7. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

BASE DE DATOS TOTAL DE LAS DOS VARIABLES 

VARIABLE 1 DANZAS FOLKLORICAS 

 DIMENS 1 DIMENS. 2 DIMENS. 3 DIMENS. 4 

 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P 
10 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

P2
0 

P2
1 

P2
2 

P2
3 

P2
4 

P2
5 

P2
6 

P2
7 

P2
8 

P2
9 

P3
0 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

5 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

6 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

7 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 1 

8 3 1 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

11 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 

12 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 

14 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 

15 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 4 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 

16 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

17 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 4 3 2 3 1 3 4 3 1 4 1 1 4 3 4 2 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



21 3 2 2 3 2 4 2 3 1 2 4 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 1 

22 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 1 3 1 2 3 2 2 1 2 3 

23 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 

25 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 

26 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

28 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 4 1 2 1 2 

29 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

30 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 3 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 

32 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 

33 2 2 1 1 3 2 1 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 

34 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 

35 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 

37 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 

38 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

39 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 

40 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

46 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 

47 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 

48 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 



 

 

49 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 

50 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

51 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 

52 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 

53 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

55 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

56 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 

57 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

58 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

59 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 4 2 3 2 1 3 2 

60 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3 3 4 4 2 1 1 1 2 3 3 3 1 2 2 1 1 1 

61 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

62 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

63 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

64 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 

65 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 

66 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

67 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

68 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

70 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
 

 

 

 

 



 

 

 

VARIABLE 2 HABILIDADES SOCIALES 

 DIMENS. 1 DIMENS. 2                      DIMENS. 3       

 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P 
10 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

P2
0 

P2
1 

P2
2 

P2
3 

P2
4 

P2
5 

P2
6 

P2
7 

P2
8 

P2
9 

P3
0 

1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 

3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

4 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 

6 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 4 2 2 4 2 3 1 1 1 1 1 4 2 3 1 

7 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 4 3 3 1 

9 1 1 2 1 4 1 1 1 4 2 1 2 1 2 2 4 2 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

11 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 

12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 

13 3 4 2 1 3 4 2 3 2 4 3 1 3 3 3 1 3 2 4 3 4 3 1 1 2 2 3 4 4 4 

14 2 4 2 1 3 4 2 3 2 4 3 1 3 3 3 1 3 2 4 3 4 3 1 1 2 2 3 4 4 4 

15 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 4 4 2 2 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 

17 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 

18 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 4 1 2 1 3 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 2 

19 1 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 4 3 4 3 2 1 2 3 1 1 1 1 4 2 2 3 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 2 1 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 1 3 1 1 2 4 2 3 1 1 3 2 3 1 4 

22 1 2 1 2 3 2 2 3 4 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 

23 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 

25 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 

26 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 

27 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 

28 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 1 

29 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

30 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 2 2 2 3 3 2 3 1 4 2 2 1 2 1 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 

32 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 4 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 

33 1 2 2 1 1 3 1 1 3 4 1 2 4 2 1 2 4 3 2 2 2 1 1 1 2 4 3 1 2 1 

34 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

36 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 4 4 4 1 1 2 1 1 3 3 3 1 2 2 

37 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 

38 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

39 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 2 1 2 2 3 4 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

46 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

47 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 

48 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

49 3 3 1 2 3 1 2 1 3 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 3 3 2 3 1 4 1 

50 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 

51 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 



 

 

52 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

53 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 

54 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

55 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

56 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

57 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

58 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 

59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 4 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 

60 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 4 3 2 1 1 

61 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 

62 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

63 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 

64 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

65 3 3 2 3 1 3 3 1 2 4 3 2 2 2 4 3 2 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 

66 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 

67 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

68 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

69 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

70 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Prueba de normalidad 

 
Pruebas de normalidad 

Variables  
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístic
o gl Sig. 

Lúdico social ,126 70 ,008 

Artístico ,125 70 ,008 

Terapéutico ,154 70 ,000 

Educativo ,166 70 ,000 

Danzas folklóricas ,099 70 ,085 

Manejo de conflictos ,150 70 ,000 

 Autoconcepto ,119 70 ,015 

Atmosfera social ,126 70 ,008 

Habilidades sociales ,095 70 ,194 

    
 

 

 



 

 

ANEXO 8. AUTORIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 9. OTRAS EVIDENCIAS 

Matriz e Consistencia 

TÍTULO: Danzas folklóricas y habilidades sociales en adolescentes de una institución pública de San Martín de Porres - 2024 

APELLIDOS Y NOMBRES: Romero Araujo, Marcos Alfonso 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES: Dimensiones e Indicadores 

PG: ¿Cuál es la 

relación entre las 

danzas folclóricas y 

las habilidades 

sociales en los 

estudiantes del nivel 

secundario de una 

Institución Pública 

de San Martín de 

Porres, 2024? 

 

PE1: ¿Cuál es la 

relación que existe 

entre las danzas 

folclóricas y la 

dimensión del 

autoconcepto en 

adolescentes del 

nivel secundario de 

una Institución 

Pública de San 

Martín de Porres, 

2024?  

PE2: ¿Cuál es la 

relación que existe 

entre las danzas 

OG: Determinar la 

relación que existe 

entre las danzas 

folklóricas y 

habilidades sociales 

en estudiantes del 

nivel secundaria de 

una institución pública 

de San Martín de 

Porres, 2024 

 

 

OE1: Establecer la 

relación que existe 

entre las danzas 

folklóricas y la 

dimensión del 

autoconcepto en 

estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución pública de 

San Martín de Porres, 

2024 

 

 

HG: Las danzas 

folclóricas se 

relacionan 

significativamente con 

las habilidades sociales 

en adolescentes del 

nivel secundario de una 

institución pública de 

San Martín de Porres, 

2024 

 

HE1: Existe relación 

significativa entre las 

danzas folclóricas y la 

dimensión del 

autoconcepto en 

adolescentes del nivel 

secundaria de una 

institución pública de 

San Martín de Porres, 

2024.  

 

HE2: Existe relación 

significativa entre las 

danzas folclóricas y la 

dimensión del entorno 

Variable 1: Danzas folklóricas 

Dimensiones Indicadores Ítem Escala Niveles 

 

Lúdico social 

 

 

 

 

 

Artístico 

 

 

 

 

 

 

Terapéutico 

 

 

 

Educativo 

 

Desarrollo psicomotor 

Desarrollo conductual 

Participación activa 

Recrea nuevas experiencias 

Comparte experiencias     

 

Expresa corporalmente el 

mensaje de la danza 

Reconoce los elementos de la 

danza 

Realiza las secuencias danzarías  

Ejecuta la coreografía de forma 

segura 

  

Mejora la postura 

Coordinación  

Respiración  

 

Mejora la atención  

Fortalece la memoria 

 

 

 

1,2 

3,4,5 

6,7,8 

9,10,11 

11,12,13 

 

14,15 

 

16,17 

 

18,19 

 

20,21 

 

 

22,23 

24,25 

26 

 

27,28 

29,30 

 

Se empleará un 

instrumento 

compuesto por 4 

dimensiones, 

que engloban 14 

indicadores. 

Además, se 

constituye por 30 

ítems 

politómicos y se 

hallan en escala 

Likert. 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

Casi siempre (3) 

Siempre (4) 

 

 

Ordinal 

Variable 2: Habilidades sociales 



 

 

folclóricas y la 

dimensión del 

entorno social en 

adolescentes del 

nivel secundario de 

una Institución 

Pública de San 

Martín de Porre, 

2024? 

 

PE3: ¿Cuál es la 

relación que existe 

entre las danzas 

folclóricas con la 

dimensión del 

manejo de conflictos 

en adolescentes del 

nivel secundario de 

una Institución 

Pública de San 

Martín de Porres, 

2024? 

OE2: Establecer la 

relación que existe 

entre las danzas 

folclóricas y la 

dimensión del entorno 

social en 

adolescentes del nivel 

secundaria de una 

institución pública de 

San Martín de Porres, 

2024. 

 

OE3: Establecer la 

relación que existe 

entre las danzas 

folclóricas y el manejo 

de conflictos en 

estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución pública de 

San Martín de Porres, 

2024. 

social en adolescentes 

del nivel secundaria de 

una institución pública 

de San Martín de 

Porres, 2024. 

 

HE3: Existe relación 

significativa entre las 

danzas folclóricas y la 

dimensión del manejo 

de conflictos en 

adolescentes del nivel 

secundaria de una 

institución pública de 

San Martín de Porres, 

2024. 

 

 

Dimensiones Indicadores Ítem Escala Niveles 

 

 

Manejo de 

conflictos 

 

 

 

 

Autoconcepto 

 

 

 

 

 

Entorno social 

Comodidad en la practica 

Maneja sus emociones 

Regula sus emociones 

Buena relación con sus pares 

 

Manifiesta confianza y seguridad  

Reconoce sus cualidades 

defectos personales 

Reconoce sus miedos a la 

equivocación 

Exhibe sensibilidad a la critica 

  

Proyecta responsabilidad en su 

trabajo  

Trabaja activamente  

Acepta sus limitaciones 

Expone veracidad y sensatez en 

sus acciones 

1,2 
3,4 

5,6,7 

8,9,10 

 

11,12,13 

14,15,16 

 

17,18,19 

 

20,21,22 

 

23,24 

 

25,26 

27,28 

29,30 

 

Se empleará un 

instrumento 

compuesto por 3 

dimensiones, 

que engloban 12 

indicadores. 

Además, se 

constituye por 30 

ítems 

politómicos y se 

hallan en escala 

ordinal, medido 

con la escala 

Likert  

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

Casi siempre (3) 

Siempre (4) 

Bajo Medio 

 Alto 

Tipo y diseño de investigación Población y Muestra Técnicas e instrumentos Estadística utilizada 

Enfoque: Cuantitativa 

       Tipo: Básica 

   Diseño: No experimental 

  Método: Hipotético-Deductivo 

 Alcance: Descriptivo-correlacional 

      Corte: Transversal 

Población: Se conformará por 625 

estudiantes de una Institución de 

Educación Básica Regular del distrito de 

San Martín de Porres. 

Muestra: Se conformará por 80 

estudiantes de una Institución de 

Educación Básica Regular del distrito de 

San Martín de Porres. 

Muestreo: Aleatorio simple 

Técnica:   

- Encuesta  

 

Instrumentos: 

- Cuestionario para evaluar 

las danzas folklóricas 

- Cuestionario para evaluar 

las habilidades sociales 

Descriptiva: Se emplearán tablas con 

porcentajes y frecuencia, y figuras. 

Estadística inferencial:   

Normalidad: Kolmogorov – Smirnov   

Contrastación de hipótesis: 

Se aplicará la Prueba Rho de Spearman 

 



 

 

 EVIDENCIA DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






