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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue comprender cómo las habilidades sociales mejoran 

la conducta y la calidad de vida en estudiantes con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) en una institución educativa de nivel inicial 

en Lima. El trabajo se fundamenta en teorías de habilidades sociales, atención 

e hiperactividad, y calidad de vida. La investigación es cualitativa con un diseño 

fenomenológico. La población estuvo compuesta por la directora, una docente 

de nivel inicial, un psicólogo y una docente especialista. Se utilizó una guía de 

entrevista estructurada como instrumento de recolección de datos. Los 

resultados mostraron que las actividades para fortalecer las habilidades 

sociales en estudiantes con TDAH estaban en una fase inicial de 

implementación. Los docentes reconocieron el potencial de estas 

intervenciones, pero la falta de recursos y capacitación limitaba su efectividad. 

Aunque se observaron algunos cambios positivos en la conducta y la calidad 

de vida de los estudiantes, estos aún no se materializaban de manera 

concreta. Las conclusiones resaltaron la necesidad de un apoyo institucional 

más fuerte y de una planificación más rigurosa para superar las barreras 

existentes y maximizar el impacto positivo de las intervenciones en 

habilidades sociales para estudiantes con TDAH. 

Palabras clave: Habilidades sociales, TDAH, educación inicial.
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ABSTRACT 

The objective of the study was to understand how social skills improve behavior 

and quality of life in students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) in an early education institution in Lima. The work is based on theories 

of social skills, attention and hyperactivity, and quality of life. The research is 

qualitative with a phenomenological design. The population consisted of the 

principal, an early education teacher, a psychologist, and a specialist teacher. 

A structured interview guide was used as the data collection instrument. The 

results showed that activities to strengthen social skills in students with ADHD 

were in an initial stage of implementation. The teachers recognized the 

potential of these interventions, but the lack of resources and training limited 

their effectiveness. Although some positive changes in the behavior and quality 

of life of the students were observed, these had not yet materialized concretely. 

The conclusions highlighted the need for stronger institutional support and 

more rigorous planning to overcome existing barriers and maximize the 

positive impact of social skills interventions for students with ADHD. 

Keywords: Social skills, ADHD, early education.
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I. INTRODUCCIÓN

En el complejo panorama de los trastornos neuropsiquiátricos que impactan a la 

infancia, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) emerge como 

una condición que plantea desafíos sustanciales en la vida de quienes lo 

experimentan (Kazda et al., 2021). Este trastorno ejerce su influencia en diversos 

aspectos del desarrollo infantil, impactando su desenvolvimiento en distintas áreas 

y afectando de manera sustancial las interacciones familiares, sociales y educativas 

(Nielsen et al., 2021). En ese sentido, se revela como un factor que trasciende los 

límites de la esfera académica, permeando e impactando de manera multifacética 

la experiencia vital de los infantes afectados (Nourredine et al., 2021). 

Esta compleja condición, que a menudo persiste en la edad adulta, va más allá de 

simples problemas de concentración y actividad motora, teniendo un impacto 

considerable en los entornos que rodean a los infantes (Yang et al., 2019). 

Frecuentemente, los problemas asociados a este trastorno se presentan desde el 

hogar, en la cual las rutinas diarias pueden convertirse en obstáculos constantes, 

donde los padres y cuidadores se ven desafiados a adaptarse a las necesidades 

específicas de estos niños (Sainsbury et al., 2023). Además, deben lidiar con el 

rechazo y los malentendidos ocasionados por comportamientos que a menudo son 

interpretados de manera errónea (Shrestha et al., 2020). 

En tal sentido, las habilidades sociales se ven fuertemente afectadas por este 

trastorno, ya que la impulsividad y la dificultad para mantener la atención 

contribuyen a interacciones sociales problemáticas, comprometiendo la capacidad 

del infante para comprender y responder adecuadamente a las señales sociales 

(Cleminshaw et al., 2020). Este déficit no solo impacta las relaciones 

interpersonales, sino también conlleva consecuencias a largo plazo en la 

autoestima y la calidad de vida (Saeidmanesh et al., 2019). En pocas palabras, los 

niños enfrentan constantes dificultades para conectarse con los demás, lo que 

dificulta sus interacciones sociales, generando malentendidos y dificultades para 

seguir normas sociales convencionales (Veloso et al., 2020). 

En el ámbito internacional, aproximadamente 1 de cada 7 infantes experimenta 

algún trastorno mental, contribuyendo estos trastornos al 13% de la carga global de 

enfermedades. Entre ellos, el TDAH afecta al 3,1% de los infantes y adolescentes, 

destacándose como una de las esenciales causas de enfermedad 
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en la infancia, con repercusiones que se extienden hasta la adultez, impactando en 

su bienestar físico como mental y limitando las perspectivas de una vida plena 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Además, se ha observado que 

los niños con TDAH experimentan variaciones neuropsicológicas en aspectos 

memorísticos, funciones ejecutivas y en el aprendizaje, lo que repercute en su 

desenvolvimiento cotidiano (Saad et al., 2020). 

En cuanto a su prevalencia, se estima que este trastorno afecta al 5% de los niños 

en diversas culturas alrededor de distintas naciones, teniendo mayor incidencia 

en los niños que en las niñas, existiendo disparidades de género en la 

manifestación de los síntomas, donde las niñas tienden a mostrar síntomas de 

inatención, y los niños síntomas hiperactivos e impulsivos (Granados-Ramos et al., 

2021). En ese sentido, los infantes enfrentan dificultades sociales y presentan bajos 

niveles de competencias sociales, lo que a menudo resulta en el rechazo debido a 

conductas inapropiadas, cuyos desafíos sociales suelen manifestarse desde los 

años iniciales de vida y tienden a agravarse con el tiempo (Fernández et al., 2020). 

En el ámbito nacional, los niños con TDAH a menudo enfrentan desafíos para 

concentrarse en los detalles, encuentran difícil mantener la atención durante 

períodos prolongados en el entorno educativo, experimentan problemas de 

organización y finalización de tareas, y tienden a extraviar objetos esenciales para 

las actividades diarias. Resulta crucial identificar estas señales tempranamente, ya 

que aquellos infantes que no reciben tratamiento pueden experimentar dificultades 

significativas en su desempeño familiar, académico y, especialmente, social. Esto 

se traduce en manifestaciones de problemas en las habilidades sociales y 

conductuales (Ministerio de Salud [MINSA], 2023). 

En otras palabras, los infantes afectados tienen dificultad para concentrarse, tienden 

a cambiar abruptamente de una tarea a otra, requieren una mayor orientación y les 

resulta complicado permanecer quietos durante períodos prolongados. Además, 

suelen hablar en exceso, enfrentando dificultades para esperar su turno en juegos, 

y exhiben conductas temerarias y riesgosas (MINSA, 2020). Durante la etapa 

escolar, manifiestan problemas en la coordinación motora y, en ocasiones, en el 

desarrollo del lenguaje. A pesar de contar con una inteligencia intelectual, enfrentan 

desafíos significativos en áreas como el aprendizaje, lectura, escritura y las 

relaciones interpersonales (EsSalud, 2023). 
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En el ámbito local, dentro de la institución educativa, se ha identificado que gran 

parte de los infantes enfrentan desafíos notables en el fomento de sus habilidades 

sociales. Durante las actividades grupales, se ha observado que los infantes 

encuentran dificultades para mantener la atención, seguir las instrucciones y 

participar de manera efectiva en las interacciones con sus compañeros. Debido a su 

situación, es común que interrumpan las actividades de otros o muestren 

respuestas emocionales desproporcionadas. Ante esta realidad, el personal 

educativo ha concebido la idea de fortalecer sus habilidades sociales, con la 

finalidad de crear un ambiente inclusivo que respalde su bienestar emocional. 

En ese sentido, se plantea la siguiente pregunta general: ¿De qué manera las 

habilidades sociales mejoran la conducta y calidad de vida en los estudiantes con 

TDAH de una Institución Educativa de nivel inicial en Lima? Y las preguntas 

específicas: ¿De qué manera las habilidades sociales mejoran la conducta en los 

estudiantes con TDAH de una Institución Educativa de nivel inicial en Lima? ¿De 

qué manera las habilidades sociales mejoran la calidad de vida en los estudiantes 

con TDAH de una Institución Educativa de nivel inicial en Lima? 

Por tal razón, se plantean el objetivo general, descrito como: Comprender que las 

habilidades sociales mejoran la conducta y calidad de vida en los estudiantes con 

TDAH de una Institución Educativa de nivel inicial en Lima. Junto con los objetivos 

específicos: Conocer que la aplicación de habilidades sociales mejora la conducta 

en los estudiantes con TDAH de una Institución Educativa de nivel inicial en Lima. 

Conocer que la aplicación de habilidades sociales mejora la calidad de vida en los 

estudiantes con TDAH de una Institución Educativa de nivel inicial en Lima. 

Respecto a las justificaciones, teóricamente se fundamentará al reconocer la 

necesidad de comprender en profundidad las complejidades de este 

comportamiento, haciendo hincapié en la relevancia de abordar sus dificultades 

sociales con intervenciones personalizadas. Metodológicamente, se justificará por 

su capacidad para captar la riqueza de experiencias individuales y comprender de 

manera holística los factores contextuales que inciden en las destrezas sociales, 

identificando patrones emergentes. En términos prácticos, buscará fortalecer sus 

habilidades, proporcionando herramientas basadas en evidencia a educadores, 

padres y profesionales para facilitar la integración positiva de estos infantes. 
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Por consiguiente, se delimita el tema Habilidades sociales en estudiantes con 

trastorno de déficit de atención en una Institución Educativa, Lima, la línea de 

investigación otorgada por la universidad es Educación y Calidad Educativa, las 

unidades de análisis son Habilidades sociales y estudiantes con trastorno de déficit 

de atención, la problemática es la falta de habilidades sociales en estudiantes con 

trastorno de déficit de atención en una Institución Educativa, la población de estudio 

son Estudiantes con trastorno de déficit de atención, el lugar de estudio es una 

institución educativa de Lima, el año de estudio es el 2023 y la duración de la 

investigación es de 8 meses. 
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II. MARCO TEÓRICO

En esta sección, se efectuará un exhaustivo análisis de indagaciones previas 

vinculadas a las variables contempladas, con la finalidad de enriquecer el nivel de 

precisión científica. Esta apreciación busca contribuir de manera significativa al 

conocimiento proporcionando una base fundamentada para la investigación actual. 

En el ámbito internacional, Espinosa et al. (2021) en su pesquisa cuya finalidad 

fue describir el impacto del aprendizaje en la mejora de las habilidades sociales de 

los educandos con TDAH. Abordaron un paradigma cualitativo y de alcance 

descriptivo. En cuanto al análisis, se constata la presencia de un impacto 

beneficioso en las habilidades sociales de los educandos al participar en tareas 

colaborativas estratégicamente diseñadas. En este sentido, la interacción con el 

grupo propicia que los discentes sean capaces de regular sus expresiones 

emocionales de modo más efectivo, lo cual potencia su capacidad para expresarse 

con seguridad, manifestándose en una comunicación más asertiva. Se determina 

que, para el enriquecimiento de estas habilidades, el educador deberá fomentar y 

fortalecer mediante la aplicación de la pedagogía y de iniciativas variadas, 

diseñadas y adaptadas conforme a las particularidades individuales del alumnado. 

Fernández et al. (2020) en su indagación cuyo propósito fue valorar el impacto 

de las habilidades sociales en el comportamiento de los infantes con TDAH. Se 

empleó un paradigma cualitativo, basado en un estudio de caso, en el cual se 

examinó a dos infantes. De acuerdo a los hallazgos, se evidencia que ambos 

niños enfrentan desafíos en sus interacciones sociales, observando una mejora en 

su capacidad comunicativa, su interés por participar en conversaciones, su 

habilidad para integrarse en grupos, mantener interacciones consistentes, 

resolver conflictos y expresar empatía. Sin embargo, en otros aspectos, se detectan 

deficiencias, como la dificultad para mantener una mirada fija hacia el rostro y 

asumir roles de liderazgo. Además, se destacan hallazgos positivos en términos de 

seguimiento de normas y control emocional. 

Fox et al. (2020) en su estudio cuya finalidad fue examinar la efectividad de las 

habilidades sociales en los infantes con TDAH para potenciar sus interacciones 

interpersonales. Adoptaron un paradigma de naturaleza cuantitativa, de alcance 

descriptivo – propositivo, la cual fue integrada por 16 infantes a quienes se les 

evaluó por medio de entrevistas y fichas observacionales. Tras el análisis, se 
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evidenció que los infantes experimentan desafíos notables en el manejo y dominio 

de habilidades sociales, las cuales se reflejan en la capacidad para sostener 

conversaciones, integrarse en nuevos grupos sociales y desenvolverse 

efectivamente en su entorno. Este hallazgo subraya la importancia de comprender 

las implicaciones sociales en torno al trastorno y destaca la necesidad de enfoques 

para optimizar la calidad de vida de estos infantes en contextos sociales. 

Storebø et al. (2019) en su pesquisa cuyo fin fue el análisis efectivo del 

entrenamiento en habilidades sociales para los infantes con TDAH. Asumieron un 

paradigma cualitativo, basado en estudios de casos, donde se evaluaron a 29 

infantes. A partir del hallazgo establecido, se indica la existencia de una escasa 

evidencia que respalde o descarte la eficacia del entrenamiento de habilidades 

sociales para infantes con TDAH. Es plausible que se requiera un análisis más 

exhaustivo con un bajo riesgo de sesgo para establecer la efectividad del 

entrenamiento en estas destrezas. Sin embargo, es evidente que aquellos infantes 

con estos síntomas presentan una mayor dificultad para adquirirlas, lo que refleja 

que sin estas habilidades su contacto con el entorno se le dificulta de manera 

paulatina haciendo menos llevadero sus interacciones sociales. 

En el ámbito nacional, Díaz (2019) en su indagación cuya finalidad fue describir 

el alcance de las habilidades sociales en los educandos con TDAH por medio de la 

implementación de estrategias psicopedagógicas. Asumió un enfoque cualitativo, 

de alcance propositivo donde fueron partícipes 13 infantes a quienes se les evaluó 

por medio de guías observacionales. Tras el análisis, se examinaron las estrategias 

destinadas a promover un desarrollo más efectivo de estas habilidades, buscando 

potenciar el establecimiento de relaciones interpersonales más sólidas, 

centrándose especialmente en áreas clave como la comunicación, el trabajo grupal, 

la elección en decisiones y la resolución de conflictos. Concluyendo que los 

educandos requieren una estimulación esencial que optimice su interacción social. 

En lo que respecta a la conceptualización y los modelos teóricos que respaldan 

el contenido sobre el fortalecimiento de habilidades sociales, se presta especial 

atención a las contribuciones de los autores más influyentes en el campo. Según 

Esteves et al. (2020) las habilidades sociales constituyen una combinación 

multifacética de destrezas que un individuo posee para interactuar de manera 

efectiva en su entorno social, las cuales abarcan tanto los aspectos 
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verbales como los no verbales, incorporando factores empáticos y la disposición 

para establecer conexiones significativas. 

Para Ramírez-Coronel et al. (2020) es la aptitud para desenvolverse hábilmente por 

las complejidades de las interacciones sociales, las cuales van más allá de 

simplemente seguir las normas establecidas, implica un entendimiento profundo de 

las dinámicas grupales y la expresión de ideas, siendo capaces de leer las señales 

sociales y adaptarse con flexibilidad a diferentes escenarios. 

En contraste, Sandoval et al. (2020) la describen como el dominio que posee un 

individuo para comprender y gestionar con eficacia las interacciones 

interpersonales. Esta habilidad implica la lectura precisa del sentir de los demás y 

la resolución hábil de conflictos, donde no solo se exhiben habilidades 

comunicativas, sino que también se demuestra una comprensión profunda de las 

motivaciones que impulsan las interacciones humanas. 

En cuanto a los modelos teóricos, Thomas Gordon, a través de su Modelo de 

Comunicación Efectiva, desarrolló un marco de habilidades sociales que se centra 

en la capacidad resolutiva de conflictos y una comunicación efectiva. Su enfoque 

se basa en la premisa de que la calidad de las interacciones humanas está 

intrínsecamente vinculada al modo en que los individuos expresan sus necesidades 

y abordan los desacuerdos. En ese sentido, propone un enfoque que promueve la 

característica empática, un entendimiento mutuo y la colaboración como pilares 

esenciales para el fortalecimiento de las habilidades sociales (Guben, 2016). 

En el núcleo de este modelo reside la premisa de la comunicación efectiva, la cual 

implica una escucha activa y respetuosa. Gordon postula que las personas deben 

cultivar la habilidad de escuchar con empatía, comprendiendo no solo las palabras 

expresadas por los demás, sino también las emociones subyacentes, promoviendo 

una conexión más profunda y mejorando la calidad de las relaciones al reconocer 

y validar las experiencias afectivas del resto (Guben, 2016). 

Además, explica que la capacidad resolutiva de conflictos se fundamenta en la 

noción de encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Esto 

implica la identificación y abordaje de las necesidades fundamentales en lugar de 

simplemente tratar los síntomas superficiales del conflicto, cuyo propósito es 

mejorar la gestión de desacuerdos y fomentar entornos colaborativos, ya que al 

dirigirse a las raíces de las disconformidades y procurar soluciones que atiendan a 
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todas las partes, se suscita un enfoque más holístico y sostenible para su resolución 

en diversos entornos sociales (Guben, 2016). 

Otro enfoque destacado son los aportes de Albert Bandura en su Modelo de 

Aprendizaje Social, que también aborda la formación de habilidades sociales. En 

ese sentido, propone que estas destrezas se adquieren principalmente mediante la 

observación, imitación y la experiencia directa en situaciones sociales. Es decir, no 

depende únicamente del condicionamiento, sino que, desde su perspectiva al 

introducir el concepto de aprendizaje vicario, permite un aprendizaje efectivo por 

medio de la observación de las acciones de los demás (Muquis, 2022). 

En pocas palabras, estas habilidades se adquieren mediante la observación e 

imitación de las conductas de los demás, ya sea en situaciones cotidianas o a través 

de medios comunicativos, donde la adquisición de comportamientos socialmente 

competentes ocurre cuando los individuos observan las conductas efectivas de los 

demás y reciben refuerzos positivos, llegando a imitarlas y adquirirlas como suyas. 

Este proceso refleja la capacidad para internalizar y aplicar patrones de 

comportamiento socialmente apropiados mediante el factor observacional y la 

retroalimentación positiva (Muquis, 2022). 

Por esta razón, Bandura utiliza el término "modelado" para describir el proceso 

mediante el cual los individuos aprenden observando a quienes perciben como 

competentes en situaciones sociales. A través de ello, las personas internalizan 

comportamientos sociales efectivos, incorporándolos a su propio repertorio 

conductual. Es por ello, que el modelado resalta la influencia de figuras influyentes, 

facilitando así la transmisión y asimilación de destrezas sociales al permitir que 

adapten de manera consciente los comportamientos observados a sus propias 

interacciones sociales (Quispe et al., 2023). 

De esta manera, introduce el término de autoeficacia, referido a la creencia de un 

individuo en su capacidad para efectuar con éxito una tarea específica. Según su 

argumento, aquellos individuos que confían en su destreza para desempeñar 

competencias sociales son más propensos a desarrollar y exhibir comportamientos 

sociales efectivos. Esta perspectiva amplía la visión de cómo se desarrollan estas 

destrezas al incorporar elementos clave de observación consciente, autoeficacia y 

aprendizaje basado en la experiencia, proporcionando así una perspectiva más 

completa y contextualizada del proceso adquisitivo social (Quispe et al., 2023). 
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Por otro lado, la Comunicación No Violenta (CNV), un enfoque elaborado por 

Marshall Rosenberg que busca fomentar la comprensión y conexión entre las 

personas, promoviendo una comunicación más efectiva y empática. Este modelo 

se sustenta en la premisa de que todas las acciones humanas derivan de 

necesidades universales compartidas, y propone que la resolución de conflictos es 

factible a través de un diálogo que atienda a esas necesidades comunes. En ese 

sentido, la CNV establece un terreno común donde el entendimiento mutuo facilite 

la creación de soluciones colaborativas y armoniosas (Koopman & Seliga, 2023). 

Dentro de este modelo, Rosenberg identifica cuatro componentes esenciales en 

torno a la comunicación: observación, sentimientos, necesidades y peticiones. 

Donde, la observación implica describir objetivamente una situación sin emitir 

juicios ni evaluaciones. En tanto, los sentimientos se centran en identificar y 

compartir el sentir asociado a esas observaciones, reconociendo la relevancia de 

establecer conexión con las emociones subyacentes (Koopman & Seliga, 2023). 

Seguido de ello, las necesidades representan las causas primordiales de los propios 

sentires, las cuales se manifiestan de modo universal, permitiendo identificar y 

percibir las necesidades propias y ajenas, siendo esencial para fomentar la empatía 

y el entendimiento mutuo. Mientras que, la última fase, implica la formulación de 

peticiones claras y específicas que aborden las necesidades identificadas 

(Koopman & Seliga, 2023). 

Este modelo se destaca por su enfoque centrado en la empatía y la autenticidad, 

alentando a las personas a manifestar sus sentimientos y necesidades de manera 

abierta y receptiva. Al adoptar esta perspectiva, se transforma la dinámica de la 

comunicación, pasando de ser confrontativa y competitiva a ser cooperativa y 

orientada a la resolución. De esta manera, se ha implementado en diversos 

contextos, abarcando desde la gestión conflictiva interpersonal hasta la negociación 

y la mediación, con el propósito de fomentar interacciones más saludables y 

comprensivas (Koopman & Seliga, 2023). 

Este alcance ha generado efectos sustanciales en la formación de las habilidades 

sociales al ofrecer un marco integral para la interacción efectiva y empática, 

facilitando el conocimiento y expresión de una manera clara y respetuosa, 

contribuyendo así al fortalecimiento de las interacciones sociales. 

Simultáneamente, promueve la empatía al instar a los individuos a sintonizar con 
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su propio sentimiento, así como a reconocer y validar el sentir de los demás, lo que 

posibilita la creación de conexiones auténticas y profundas (Ceraín, 2023). 

La expresión clara y asertiva es otro aspecto esencial abordado por el modelo, 

donde subraya lo relevante de la comunicación abierta, evitando el recurso de la 

agresión o la manipulación, facilitando la construcción de relaciones saludables al 

establecer límites de manera respetuosa y expresar las necesidades de forma 

transparente. De esta manera, la CNV promueve un intercambio de ideas honesto 

y constructivo, contribuyendo al desarrollo de interacciones sociales más positivas 

y enriquecedoras (Ceraín, 2023). 

En el análisis de las subcategorías del fortalecimiento de habilidades sociales 

emergen dos elementos primordiales. A continuación, se exponen estos elementos, 

desglosando los aspectos que abarcan cada una de ellas. 

Estrategias didácticas, constituyen un conglomerado de enfoques planificados y 

sistemáticos diseñados para facilitar la adquisición y el perfeccionamiento de 

competencias interpersonales. La implementación de estas estrategias busca no 

solo optimizar las interacciones sociales, sino también promover un entorno de 

aprendizaje inclusivo y respetuoso que fomente el progreso integral del educando. 

Estas metodologías abarcan aspectos pre- instruccionales, co-instruccionales y 

post-instruccionales, asegurando una cobertura completa del proceso educativo 

(Pamplona-Raigosa et al., 2019). 

Métodos de enseñanza, engloban un abanico de técnicas pedagógicas orientadas 

a facilitar el aprendizaje y la internalización de competencias sociales. Cada uno de 

estos métodos pretende crear un ambiente seguro y estructurado donde los 

participantes puedan practicar y perfeccionar sus destrezas tanto en situaciones 

simuladas como reales. Además, suelen ser adaptables permitiendo la 

personalización según las necesidades específicas de los aprendices y el contexto 

en el que se aplican. Entre estas técnicas destacan la evaluación de conocimientos 

previos, ejemplos resueltos, resolución de problemas y enseñanza ajustada 

(Zambrano & Yaguarema, 2021). 

En lo que respecta a la conceptualización y los modelos teóricos que respaldan el 

contenido sobre la conducta de los estudiantes neurodiversos, se presta especial 

atención a las contribuciones de los autores más influyentes en el campo. 
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De acuerdo con Enriquez et al. (2020) es un trastorno neurobiológico que afecta el 

desarrollo, caracterizado por la presencia persistente de dificultades en tres áreas 

clave: atención, impulsividad e hiperactividad. Aquellos que experimentan este 

trastorno muestran problemas para mantener la concentración en tareas 

específicas, actuar impulsivamente sin reflexionar y exhibir índices de actividad más 

elevados de lo habitual. Este trastorno afecta a niños y adultos, impactando en 

diversos aspectos de la vida cotidiana y requiriendo enfoques multidisciplinarios 

para su manejo. 

García et al. (2021) lo refieren a un conjunto de desafíos que pueden dificultar la 

participación efectiva de un infante en entornos escolares. Estos desafíos abarcan 

desde la dificultad para prestar atención en clase y seguir instrucciones hasta la 

organización deficiente de las actividades. Su identificación temprana y la inclusión 

de estrategias educativas resultan favorables para los educandos, permitiéndoles 

superar obstáculos y alcanzar su máximo potencial. 

Para Quintero-Olivas et al. (2021), este trastorno puede manifestarse en acciones 

que afectan la gestión diaria, como la dificultad para mantener la concentración en 

tareas cotidianas, la propensión a actuar impulsivamente en situaciones sociales y 

la sensación constante de inquietud. Dichas personas experimentan dificultades en 

áreas como la organización personal, la gestión del tiempo y las relaciones 

interpersonales. 

Respecto a los modelos teóricos vinculados con el TDAH, cabe destacar la 

significativa contribución de Russell Barkley, uno de los principales expertos en esta 

área. Su Modelo Neurobiológico sobresale al enfocarse en las bases biológicas y 

neuroanatómicas subyacentes al trastorno, ofreciendo una perspectiva integral que 

abarca desde los aspectos genéticos hasta el complejo funcionamiento cerebral 

(Alpízar-Velázquez, 2019). 

En su modelo neurobiológico, Barkley plantea la premisa de que el trastorno está 

asociado a disfunciones específicas en áreas particulares del cerebro encargadas 

de la autorregulación, la inhibición y la atención. Este enfoque resalta lo relevante 

de los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos en la modulación de las 

funciones ejecutivas, que representan procesos cerebrales superiores que 

posibilitan la planificación, organización y la elección de decisiones en el individuo 

(Alpízar-Velázquez, 2019). 
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Desde una perspectiva genética, Barkley argumenta que la formación y adquisición 

del trastorno tiene una base hereditaria significativa, donde las variaciones en 

ciertos genes vinculados con la función dopaminérgica y noradrenérgica 

contribuyen en la predisposición genética hacia el trastorno. Además, destaca que 

factores ambientales, como la exposición prenatal a sustancias tóxicas o el estrés, 

pueden interactuar con esta predisposición genética, aumentando el riesgo de 

desarrollar dicho trastorno. Este enfoque integrador ofrece una visión más completa 

de los diversos elementos que contribuyen a la compleja etiología del trastorno 

(Alpízar-Velázquez, 2019). 

En términos de neuroanatomía, el modelo subraya la relevancia de las áreas 

prefrontales del cerebro, con especial énfasis en el lóbulo frontal, que desempeña 

una función vital en la ejecución de procesos cognitivos superiores. En este 

contexto, argumenta que disfunciones en estas regiones específicas inciden 

directamente en la inhibición de respuestas impulsivas, la autorregulación del 

comportamiento y la atención sostenida (Carrasco-Chaparro, 2022). 

Este enfoque neurobiológico no solo aporta una comprensión más profunda de las 

raíces subyacentes del TDAH, sino que también ha dejado una marca significativa 

en tratamientos farmacológicos, los cuales actúan como los estimulantes, que 

operan principalmente en los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos, con el 

propósito de mejorar la función ejecutiva y la atención. Este vínculo entre la base 

neurobiológica y las estrategias terapéuticas proporciona una conexión esencial 

entre la investigación teórica y las aplicaciones prácticas en el manejo clínico del 

trastorno (Carrasco-Chaparro, 2022). 

Otro enfoque destacado es el abordado por Thomas Brown, el cual constituye un 

modelo integral para la comprensión del TDAH, desafiando la concepción simplista 

de la mera falta de atención asociada al trastorno. Brown, un destacado psicólogo, 

desarrolló un marco que reorienta la atención hacia las deficiencias en las funciones 

ejecutivas como el elemento central que caracteriza a este trastorno, 

proporcionando una perspectiva más holística y compleja de la naturaleza 

multifacética del trastorno (Brown & Kennedy, 2019). 

En lugar de considerar el TDAH como un simple problema de atención, Brown 

identifica seis áreas específicas de deficiencia en las funciones ejecutivas 
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que ejercen un impacto significativo en la vida cotidiana de los infantes (Brown & 

Kennedy, 2019). 

Estas áreas abarcan la "activación", referida a la habilidad para iniciar actividades, 

estimar el tiempo y priorizar tareas. En individuos con TDAH, la dificultad para 

activarse puede manifestarse como la ausencia de motivación o energía para 

comenzar una tarea, incluso cuando es importante o necesaria. Esto ocasiona 

retrasos en la ejecución de actividades. Seguido de “Concentrarse”, referida a 

mantener la atención en una tarea específica, donde las personas presentan 

dificultades para mantenerse enfocadas en una actividad durante períodos 

prolongados, lo que afecta la productividad y la calidad de su tarea. 

En tanto, “Esfuerzo” consiste en aplicar energía mental y física de manera sostenida 

en la realización de tareas. Aquellos individuos experimentan dificultades para 

mantener un esfuerzo constante, lo que afecta su desempeño en tareas que 

requieren persistencia y dedicación. Mostrando fluctuaciones en la intensidad del 

esfuerzo, con períodos de gran productividad seguidos de momentos de desinterés 

o fatiga. Por su parte, “Emoción” es el manejo emotivo y la regulación del esfuerzo 

y la atención. Las personas con TDAH experimentan dificultades en la gestión 

emocional, lo que incide en su habilidad para mantenerse motivado y concentrado 

en tareas específicas. 

Para “Memoria de trabajo” implica la retención de información relevante durante la 

realización de una tarea, ya que estas personas experimentan dificultades para 

retener la información necesaria para completar tareas, lo que afecta su 

razonamiento para seguir instrucciones, recordar detalles o realizar múltiples pasos 

secuenciales. Finalmente, “Acción” se vincula con la habilidad de organizar y 

efectuar tareas de manera secuencial, ya que los individuos presentan desafíos en 

la planificación y ejecución de sus tareas, lo que puede resultar en una aparente 

dificultad para cumplir con los plazos establecidos. 

La importancia práctica de este modelo se evidencia en su impacto significativo en 

el diagnóstico y tratamiento del TDAH. Según las perspectivas de Brown, resulta 

crucial no limitarse únicamente a la evaluación de los síntomas clásicos de 

hiperactividad e impulsividad. Más bien, se destaca la necesidad de examinar 

minuciosamente la calidad y eficiencia de las funciones ejecutivas de cada 

individuo. Este enfoque más holístico permite una comprensión más precisa 
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de la naturaleza del trastorno, lo cual, a su vez, influye directamente en las 

pronósticos y tratamientos que se implementan (Brown & Kennedy, 2019). 

En el análisis de las subcategorías en torno a los educandos neurodiversos, se tomó 

en consideración los estudiantes con TDAH y los aspectos emocionales, cuyos 

aspectos reflejan patrones de comportamiento que facilitan una comprensión más 

profunda de las manifestaciones del trastorno. 

Estudiantes con TDAH, se caracteriza por manifestar dificultades notables en la 

regulación de la atención y la impulsividad, así como por niveles inapropiadamente 

elevados de actividad motora. Dichos educandos suelen tener problemas para 

concentrarse en tareas específicas, seguir instrucciones, o mantener la 

organización de sus actividades diarias. Además, experimentan desafíos en el 

manejo del tiempo y la planificación, lo cual afecta su desempeño académico y su 

adaptación al entorno escolar (Mercado et al., 2021). 

Aspectos socioemocionales, abarcan un conjunto de habilidades y desafíos 

interrelacionados que afectan el bienestar psicológico y social de los infantes. Este 

aspecto comprende la esfera emocional, afectiva y relacional de los individuos que 

presentan diversas neurodivergencias, caracterizado por educandos que 

experimentan una gama diversa de emociones, desde rasgos ansiosos y la 

frustración hasta la alegría y la empatía, con intensidades que pueden variar 

significativamente (Martínez & Acosta, 2019). 
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III. MÉTODO

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

De acuerdo a lo descrito, una indagación de naturaleza básica se caracteriza por su 

búsqueda de conocimiento teórico, el cual no estará orientado a la aplicación práctica 

inmediata, sino más bien a la comprensión profunda de conceptos y teorías 

subyacentes, sentando las bases para futuros desarrollos investigativos (Arias et 

al., 2022). Del mismo modo, se abordará un paradigma cualitativo, que se centrará 

en la exploración detallada y en la comprensión profunda de fenómenos complejos, 

buscando capturar la riqueza y la diversidad de las experiencias humanas, 

proporcionando una visión más holística y contextualizada del fenómeno estudiado 

(Cabezas et al., 2018). 

3.1.2 Diseño o método de investigación 

Además, se planteará un alcance descriptivo, que consiste en proporcionar una 

representación detallada y completa de un fenómeno en particular. Para ello, se 

centrará en la recopilación de información, permitiendo una comprensión profunda 

de las características y cualidades del fenómeno estudiado (Arias & Covinos, 2021). 

Por último, se empleará un diseño fenomenológico, el cual se centrará en la 

exploración de las estructuras subyacentes de la experiencia humana, buscando 

comprender la esencia y el significado de dichas experiencias vividas. En este caso, 

una recopilación de los comportamientos de los infantes con TDAH respecto a sus 

habilidades sociales (Polanía et al., 2020). 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Las categorías fueron habilidades sociales y estudiantes con TDAH, las 

subcategorías fueron: conducta y calidad de vida. 

3.3 Escenario de estudio 

A partir de lo establecido, el escenario de estudio, se contempla como un conjunto 

integral y definido de elementos o unidades que comparten características 

específicas, siendo el foco principal del estudio. Este conjunto puede ser finito o 

infinito, representando la totalidad de la unidad de análisis que se busca 

comprender (Arispe et al., 2020). En este contexto, estará comprendido por dos 

docentes del nivel inicial de una Institución Educativa de Lima como parte de este 

escenario. 
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3.4 Participantes 

En relación con la muestra, se concibe como un subconjunto cuidadosamente 

seleccionado con el propósito de ser representativo y proporcionar hallazgos 

aplicables de manera más amplia al conjunto poblacional (Plaza et al., 2020). En 

consecuencia, estará conformada por la directora, una docente del nivel inicial de 

la Institución Educativa, un psicólogo y una docente especialista. 

Respecto al enfoque de muestreo adoptado, se empleará un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que implica la elección de participantes de manera 

no aleatoria, optando por aquellos que son más accesibles o convenientes para el 

desarrollo del estudio (Sucasaire, 2022). 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En lo que respecta a la técnica seleccionada, se optará por la entrevista, la cual se 

caracteriza por implicar una interacción directa entre el investigador y el 

entrevistado. Este enfoque facilita la obtención de información detallada al explorar 

perspectivas, experiencias o conocimientos específicos sobre una temática 

determinada (Arias & Covinos, 2021). 

En cuanto al instrumento empleado, se utilizará una guía de entrevista, la cual 

funciona como un marco estructurado que orienta al entrevistador durante la 

interacción. Esta guía contiene un conjunto de preguntas y temas previamente 

diseñados para dirigir la conversación de manera coherente y enfocada (Arias et 

al., 2022). 

En ese sentido, el instrumento de las categorías de estudio, enfocado en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales para la conducta en estudiantes con 

TDAH, comprenderá 12 preguntas formuladas con base en cada una de las 

subcategorías propuestas. Siendo relevante resaltar que el instrumento integrará 

preguntas abiertas, buscando proporcionar a los participantes del estudio la 

oportunidad de expresarse de manera amplia en sus respuestas, permitiendo así 

una comprensión detallada y contextualizada de sus experiencias y perspectivas. 

3.6 Procedimiento 

El procedimiento se iniciará con la selección de datos, utilizando el instrumento 

designado para recopilar la información relevante. Simultáneamente, se gestionará 

la certificación de la presentación a través de la entidad correspondiente, utilizando 

la documentación adecuada. Posteriormente, se 
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solicitará la aprobación necesaria al director de la entidad educativa donde se 

llevará a cabo el estudio. Finalmente, se establecerá un período apropiado para la 

recopilación de información de los niños, los cuales serán sometidos a los 

procedimientos necesarios para obtener los hallazgos previstos. 

3.7 Rigor científico 

La aplicación de criterios de rigor científico, según Silva y Soares (2020), resulta 

crucial para asegurar la calidad y confiabilidad de un estudio científico, generando 

confianza en la comunidad científica respecto a los hallazgos. Estos criterios 

abarcan la credibilidad, donde la calidad de los datos y la interpretación de los 

hallazgos se logra mediante el uso de métodos rigurosos y la minimización de 

sesgos; la transferibilidad, que implica la aplicabilidad y generalización de los 

resultados a contextos similares; la dependencia, que asegura la imparcialidad al 

evitar la influencia de prejuicios y valores del investigador; y la confirmabilidad, 

relacionada con la objetividad y la verificabilidad de los resultados mediante 

procesos transparentes y rastreables, respaldando así la solidez y validez del 

estudio. Estos criterios fortalecen la integridad y utilidad de la investigación en la 

comunidad científica. 

3.8 Método de análisis de datos 

El proceso para efectuar un análisis minucioso de la información consta de los 

siguientes pasos: En primera instancia, la investigadora coordinará con antelación 

la realización de entrevistas tanto con los niños como con sus docentes. Después 

de la aplicación del instrumento, la información recopilada se registrará en un 

documento de Microsoft Word 2019 para su verificación de corrección. 

Posteriormente, dicho documento será sometido a un procesamiento mediante el 

programa Atlas Ti, que posibilitará la identificación de palabras y frases frecuentes 

o comunes entre las respuestas de los infantes en el estudio. Por último, se 

realizará la descripción e interpretación de las figuras proporcionadas por el 

programa, contribuyendo de esta manera a la obtención de conclusiones 

correspondientes para el propio estudio. 

3.9 Aspectos éticos 

Se seguirán los lineamientos establecidos por el Consejo Universitario, conforme al 

documento RCU N° 0340-2021-UCV, que enfatiza la integridad de la información y 

la preservación de los datos sin alteraciones. Además, se efectuará 
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la correcta elaboración de las referencias, siguiendo las normas APA 7ma edición. 

En el mismo sentido, también se ha considerado los principios éticos pertinentes, 

como el Respeto a las personas, que implica tratar a los participantes con cortesía 

y aprecio, asegurándose de que estén debidamente informados sobre los 

procedimientos del estudio. Se aplicará el principio de Beneficencia para resguardar 

la seguridad de cada individuo, y el principio de justicia para prevenir desigualdades 

hacia algún individuo o grupo en particular (Espinoza & Calva, 2020). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Objetivo General: Comprender cómo las habilidades sociales mejoran la 

conducta y calidad de vida en los estudiantes con TDAH de una Institución 

Educativa de nivel inicial en Lima 

Los resultados del estudio revelaron que las actividades para fortalecer las 

habilidades sociales en estudiantes con TDAH estaban en una fase inicial de 

implementación. Los docentes indicaron que, aunque las expectativas eran altas, 

los cambios significativos en la conducta y calidad de vida de los estudiantes aún 

no se habían materializado de manera concreta. 

Según el Docente 1, "la necesidad de moverse y la poca capacidad de atención" 

eran características predominantes en los estudiantes, lo que subrayaba la 

importancia de fortalecer sus habilidades sociales desde una etapa temprana. El 

Docente 2 añadió que "las complicaciones en el trabajo educativo" se debían en 

gran medida a estas dificultades sociales y emocionales. Estas observaciones 

apuntan a la necesidad de una intervención más robusta y sostenida para observar 

mejoras significativas en la conducta y calidad de vida de los estudiantes. 

En términos de calidad de vida, los docentes destacaron que el clima escolar tenía 

el potencial de mejorar significativamente con la aplicación efectiva de actividades 

de habilidades sociales. Sin embargo, como mencionó el Docente 4, "los 

estudiantes que todavía no reciben un apoyo adecuado" mostraban menos 

progreso, indicando que la implementación de estas actividades estaba aún en sus 

primeras etapas y necesitaba ser más amplia y constante. 
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Gráfico 1. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo Específico 1: Conocer cómo la aplicación de habilidades sociales 

mejora la conducta en los estudiantes con TDAH de una Institución Educativa 

de nivel inicial en Lima 

Los resultados indicaron que la conducta de los estudiantes con TDAH podría 

mejorar con la aplicación de actividades de habilidades sociales, aunque estos 

cambios aún no eran evidentes debido a la fase inicial de implementación. El 

Docente 1 señaló que "definitivamente, cambios positivos se observarían hoy en 

día", destacando un optimismo respecto a los resultados esperados a largo plazo. 

Por su parte, el Docente 2 mencionó que "los cambios serían visibles especialmente 

en el aula", subrayando la importancia de un entorno estructurado y de apoyo para 

facilitar estas mejoras conductuales. 

Las experiencias específicas compartidas por los docentes ilustraron el impacto 

potencial de estas actividades. Por ejemplo, el Docente 3 recordó "el caso de un 

estudiante de secundaria" que mostró mejoras en su conducta de desatención a 

través de actividades estructuradas y apoyo continuo. No obstante, la mayoría de 

los docentes coincidieron en que estos cambios aún eran limitados y requerían una 

implementación más sostenida y sistemática. 
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Gráfico 2.  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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impacto en la calidad de vida de los estudiantes. 
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Gráfico 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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mencionaron la necesidad de estructurar y apoyar mejor a los estudiantes en sus 

interacciones sociales. Del mismo modo, el Modelo de Aprendizaje Social de 

Bandura, que subraya la importancia de la observación y la imitación en el 

aprendizaje de habilidades sociales, resuena con la necesidad de una 

implementación más práctica y observacional en las actividades descritas por los 

docentes. 

La literatura también destaca la importancia de un enfoque estructurado y 

sistemático en la implementación de actividades de habilidades sociales. Storebø 

et al. (2019) señalan que la evidencia sobre la efectividad del entrenamiento en 

habilidades sociales para niños con TDAH es aún limitada y que se necesita un 

análisis más exhaustivo y con menor sesgo. Este punto es crucial en nuestro 

estudio, donde los docentes indicaron que la implementación inicial de estas 

actividades no había sido suficiente para observar cambios significativos, lo que 

sugiere la necesidad de un enfoque más riguroso y sostenido. 

En términos de práctica educativa, los desafíos mencionados por los docentes, 

como la falta de recursos y tiempo, reflejan la necesidad de un apoyo institucional 

más fuerte y de una capacitación adecuada para los educadores. La investigación 

de Díaz (2019) sobre talleres psicopedagógicos para potenciar habilidades sociales 

en estudiantes con TDAH también subraya la importancia de estas intervenciones 

y la necesidad de recursos y estrategias adecuadas para su implementación 

efectiva. 
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V. CONCLUSIONES 

Proyecto inicial y expectativas positivas: 

La base prometedora de las actividades para mejorar las habilidades sociales de 

los alumnos con TDAH se demostró cuando los docentes reconocieron el potencial 

significativo de estas intervenciones para mejorar tanto la conducta como la calidad 

de vida de los alumnos. No obstante, la fase temprana de implementación resultó 

en cambios mínimos, lo que indica que se requiere una aplicación más consistente 

y organizada. 

 
Desafíos en la aplicación de estrategias: La falta de recursos, el tiempo y la 

capacitación adecuada fueron algunos de los problemas que enfrentaron los 

docentes al llevar a cabo actividades de habilidades sociales. Para superar estas 

barreras y maximizar el impacto positivo en los estudiantes, se necesita un mayor 

apoyo institucional y una planificación más rigurosa debido a estos obstáculos que 

limitaron la efectividad de las intervenciones. 

 
Necesidad de enfoques sistematizados: Según la evidencia, un enfoque más 

sistematizado y basado en evidencia es esencial para que las actividades de 

habilidades sociales sean efectivas. La importancia de una implementación 

estructurada y observacional es respaldada por los modelos teóricos de aprendizaje 

social de Bandura y de comunicación efectiva de Gordon; estos modelos se ajustan 

a las necesidades que los docentes de nuestro estudio han identificado. 

 
Potencial de mejora en el clima escolar y en las relaciones interpersonales: Los 

docentes anticiparon que, a pesar de los desafíos, las actividades de habilidades 

sociales tendrán un impacto positivo significativo en el clima escolar y en las 

relaciones interpersonales de los alumnos con TDAH si se realizan de manera 

efectiva y continua. La importancia de continuar promoviendo y apoyando estas 

iniciativas para lograr transformaciones sostenibles y beneficiosas en el ambiente 

educativo se destaca con este potencial de mejora. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Para el Director: Se recomienda al director implementar un programa estructurado 

y continuo para fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes con TDAH. 

Este programa debe incluir capacitación regular para los docentes, asegurando que 

cuenten con los recursos necesarios y el tiempo adecuado para llevar a cabo las 

actividades de manera efectiva. La inclusión de un seguimiento y evaluación 

periódica permitirá ajustar las estrategias según las necesidades específicas de los 

estudiantes y mejorar los resultados a largo plazo. 

Para los Docentes: Los docentes deben adoptar estrategias de enseñanza basadas 

en evidencia, como las propuestas por los modelos de Comunicación Efectiva de 

Gordon y Aprendizaje Social de Bandura. Se recomienda la integración de 

actividades colaborativas que fomenten la observación y la imitación de 

comportamientos positivos, así como la implementación de técnicas de resolución 

de conflictos y comunicación empática en el aula. Además, la colaboración 

constante con colegas y especialistas permitirá un enfoque más holístico y efectivo. 

Para el Psicólogo: El psicólogo debe proporcionar apoyo psicoeducativo constante 

tanto a los estudiantes como a los docentes, enfocándose en el desarrollo de 

habilidades sociales y la regulación emocional. Se recomienda realizar 

evaluaciones continuas del progreso de los estudiantes, utilizando herramientas 

como el programa Atlas Ti para identificar áreas de mejora y ajustar las 

intervenciones según sea necesario. Además, fomentar la participación de los 

padres en el proceso educativo puede fortalecer el apoyo integral para los 

estudiantes con TDAH. 

Para el Ministerio de Educación: El Ministerio de Educación debe desarrollar 

políticas que promuevan y financien programas de intervención inclusiva, 

específicamente orientados a fortalecer las habilidades sociales en estudiantes con 

TDAH. Se recomienda la creación de guías y recursos educativos basados en 

evidencia, así como la provisión de fondos para la capacitación docente y la 

implementación de programas escolares efectivos. Asimismo, establecer alianzas 

con instituciones académicas y de salud puede potenciar la investigación y el 

desarrollo de mejores prácticas en la educación inclusiva. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Tabla de categorización 
 

Categoría 

de estudio 

Definición Conceptual Categoría Subcategoría Códigos 

Habilidades 

sociales 

Las habilidades sociales son 

un conjunto de patrones de 

comportamiento que 

permiten a un individuo 

desarrollarse en una 

relación individual o 

interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos 

de una manera adecuada a la 

situación. En general, pueden 

resolver problemas inmediatos 

y reducir problemas futuros en 

la medida en que el 

individuo respete el 

comportamiento de los demás. 

(Betini, 2011) 

Habilidades 

sociales 

  

   HS1 

  Conducta  

Estudiantes 

con TDAH 

Según Rodríguez (2010), es un 

síntoma que 

afecta esencialmente a la 

conducta, pero también a las 

funciones 

ejecutivas, porque reproduce la 

disfunción del lóbulo central. 

Como señala Barkley (2011), 

“las funciones ejecutivas son 

necesarias para planificar, 

organizar y llevar a cabo 

conductas humanas complejas 

durante un largo período de 

tiempo. En los niños con 

TDAH, esta parte ejecutiva del 

cerebro funciona de 

manera ineficaz". 

   

 Estudiantes 

con TDAH 

Calidad de 

vida 

ET 1 



 

Anexo 2. Matriz de categorización apriorística 
 

ÁMBITO 

TEMÁTICO 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

C.+ Habilidades 
sociales en 
estudiantes 
con trastorno 
de déficit de 
atención en 
una Institución 
Educativa, 
Lima 

La falta de 
habilidades 
sociales 
repercute en la 
conducta de los 
estudiantes con 
TDAH de una 
Institución 
Educativa de 
nivel inicial en 
Lima. 

¿De qué manera 
las habilidades 
sociales mejoran 
la conducta y 
calidad de vida en 
los estudiantes 
con TDAH de una 
Institución 
Educativa de nivel 
inicial en Lima? 

Comprender que 
las habilidades 
sociales mejoran 
la conducta y 
calidad de vida en 
los estudiantes 
con TDAH de una 
Institución 
Educativa de 
nivel inicial en 
Lima 

 Conocer que la 
aplicación de 
habilidades 
sociales mejora 
la conducta en 
los estudiantes 
con TDAH de 
una Institución 
Educativa de 
nivel inicial en 
Lima. 

 
 
 

 
Habilidades 

sociales 

 
 
 

 
Conducta 

 Conocer que la 
aplicación de 
habilidades 
sociales mejora 
la calidad de 
vida en los 
estudiantes con 
TDAH de una 
Institución 
Educativa de 
nivel inicial en 
Lima. 

 
 
 
 

 
Estudiantes con 

TDAH 

 
 
 
 

 
Calidad de vida 



 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Título de trabajo 
académico 

Habilidades sociales en estudiantes con trastorno de déficit de 

atención en una Institución Educativa, Lima 

Lugar o Región Lima 

Objetivo 

General 

Comprender que las habilidades sociales mejoran la conducta y 
calidad de vida en los estudiantes con TDAH de una Institución 
Educativa de nivel inicial en Lima. 

Entrevistado Directivo, Docente y Especialista de Educación 

Fecha: 
Hora: 
Duración: 

Julio 
2 semanas 

Investigador 
responsable 

Salirrosas Bernedo, Sandra Isabel 

Observaciones  

Preguntas 
1. ¿Qué estrategias didácticas utilizan para fomentar la participación activa de los 

estudiantes con TDAH en el aula? 

2. ¿Qué recursos o materiales didácticos consideran más efectivos para promover el 

desarrollo de habilidades sociales en estudiantes con TDAH? 

3. ¿Cómo manejan las diferencias individuales entre los estudiantes con TDAH para 

apoyar su integración social en el aula? 

4. ¿Cómo adaptan sus métodos de enseñanza para incluir actividades que 

fortalezcan las habilidades sociales de los estudiantes con TDAH? 

5. ¿Qué enfoques de enseñanza has encontrado más efectivos para mejorar la 

atención y la concentración en estudiantes con TDAH durante las actividades 

sociales? 

6. ¿Cómo manejas las interrupciones en el aula mientras enseñas habilidades 

sociales a estudiantes con TDAH? 

7. ¿Cómo identifican las necesidades individuales de los estudiantes con TDAH en 

relación con el fortalecimiento de habilidades sociales? 

8. ¿Qué desafíos has observado al enseñar habilidades sociales a estudiantes con 

TDAH y cómo los abordan? 

9. ¿Qué desafíos has observado al enseñar habilidades sociales a estudiantes con 

TDAH y cómo los abordas? 

10. ¿Cómo apoyan a los estudiantes con TDAH para que identifiquen y comprendan 

las emociones de sus compañeros? 

11. ¿Cómo promueven un ambiente de apoyo y comprensión entre los compañeros de 

clase hacia los estudiantes con TDAH, considerando sus desafíos emocionales y 

sociales? 

12. ¿En qué medida considera importante el establecimiento de rutinas y estructuras 

predecibles para el bienestar emocional de los estudiantes con TDAH? 



 

Anexo 4. 

 
Consentimiento Informado (*) 

 

 
Título de la investigación: Habilidades sociales en estudiantes con trastorno 

de déficit de atención en una Institución Educativa, Lima 

Investigadora: Salirrosas Bernedo, Sandra Salirrosas 
 

 
Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Habilidades sociales en 

estudiantes con trastorno de déficit de atención en una Institución Educativa, 

Lima ”, cuyo objetivo es Comprender que las habilidades sociales mejoran la 

conducta y calidad de vida en los estudiantes con TDAH de una Institución 

Educativa de nivel inicial en Lima. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado del programa de 

Segunda Especialidad Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa, de la 

Universidad César Vallejo del campus Trujillo aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y  c o n  e l  p e r m i s o  d e  l a  

i n s t i t u c i ó n . 

 
El impacto del problema de la investigación es cambiar la actitud docente para 

mejorar el aprendizaje y la autoestima de los estudiantes con discapacidad 

intelectual en una Institución Educativa de Ucayali. 

 
Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar 

los procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos 
personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: 
“Habilidades sociales en estudiantes con trastorno de déficit de atención 
en una Institución Educativa, Lima”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y 
se realizará en el ambiente de la institución. 
Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 



 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no 

desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico 

ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio 

de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal 

y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador 

(a) (es) Salirrosas Bernedo, Sandra Isabel email: 

sisalirrosass@ucvvirtual.edu.pe y Docente asesor Dr.

 Córdova Rámirez, Edwin, email: 

ccordovara21@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en 

la investigación antes mencionada. 

Nombre: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

mailto:sisalirrosass@ucvvirtual.edu.pe
mailto:ccordovara21@ucvvirtual.edu.pe
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