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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el nivel de relación 

que existe entre la cognición social y el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en estudiantes de primer grado de una institución educativa 

primaria de la localidad de Talavera en Andahuaylas, el estudio es de enfoque 

cuantitativo de tipo aplicado, con metodología hipotético deductivo y alcance 

descriptivo correlacional; el diseño es no experimental transversal; la muestra lo 

conformaron 40 estudiantes de primer grado seleccionados con muestreo por 

conveniencia; la técnica y los instrumentos de recolección de información fueron 

la encuesta y los cuestionarios validados por juicio de expertos quienes calificaron 

como aplicables ambos instrumentos, y en la confiabilidad por alfa de Cronbach 

se obtuvo la valoración de altamente confiables. En los resultados, de acuerdo al 

objetivo, se comprobó que si existe relación entre la cognición social y el 

desarrollo de las habilidades comunicativas  en los estudiantes de primer grado 

de la institución educativa de Talavera, el p-valor obtenido de 0,028 menor que el 

valor de significancia =0,046, y el Rho de Spearman de 0,518 expresan que la 

correlación es moderada, significando que cuanto mejor es el desarrollo de la 

cognición social mejor será el desarrollo de las habilidades comunicativas.  

Palabras clave: Cognición social, habilidades comunicativas, relación. 
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Abstract 

The present research aims to determine the level of relationship that exists 

between social cognition and the development of communication skills in first 

grade students of a primary educational institution in the town of Talavera in 

Andahuaylas, the study is of a quantitative approach of the type applied, with 

hypothetical deductive methodology and correlational descriptive scope; the 

design is non-experimental, cross-sectional; The sample was made up of 40 first-

grade students selected with convenience sampling; The information collection 

technique and instruments were the survey and questionnaires validated by the 

judgment of experts who qualified both instruments as applicable, and the 

reliability by Cronbach's alpha was highly reliable. In the results, according to the 

objective, it was found that if there is a relationship between social cognition and 

the development of communication skills in first-grade students from the 

educational institution of Talavera, the p-value obtained is 0.028 less than the 

value of significance  = 0.046, and Spearman's Rho of 0.518 express that the 

correlation is moderate, meaning that the better the development of social 

cognition, the better the development of communication skills. 

Keywords: Communication skills, relationship social cognition. 
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I. INTRODUCCIÓN

El hombre es un ser eminentemente social, lo que significa que requiere 

convivir en una comunidad para alcanzar su realización como persona tanto 

individual como social (Sanz, 2008); así mismo, en el proceso de desarrollo 

evolutivo de la persona, es necesaria la interacción con el grupo etario según 

transcurren las etapas, para alcanzar un desarrollo óptimo de sus diferentes 

habilidades. 

Vigotsky (Martinez, 1999) indica que los procesos psicológicos de las 

personas se forman atravesando por una fase social y es una consecuencia de la 

actividad que el individuo establece en contacto con otras personas, agrega 

además que, en el desarrollo cultural de los niños cualquier tipo de función 

aparece dos veces: inicialmente en el ambiente social, posteriormente en el 

ambiente individual y esto se aplica en el desarrollo de la atención, la memoria y 

la formación de conceptos; concluye expresando que todas las funciones 

superiores se originan de las relaciones entre las personas. 

La escuela es el espacio por antonomasia, después de la familia, donde el 

estudiante, a partir de la interrelación con sus compañeros, logra alcanzar el 

desarrollo de muchas habilidades, sobre todo de aquellas que se relacionan con 

la comunicación, debido a que en ella se conjugan todos los factores 

psicosociales que se requiere para despertar y potenciar los medios que emplea 

la persona para expresarse; al respecto Aguilar (2020) indica que la escuela 

presencial posibilita adecuar los procesos de aprendizaje a la edad del estudiante 

de la misma forma que la interacción entre estudiantes y con el docente mejora el 

proceso comunicativo así como las manifestaciones corporales, los gestos y 

posturas parte del lenguaje en el contacto humano. 

Los procesos educativos implementados por los países debido a la 

pandemia han roto temporalmente los esquemas sociales implementados en una 

educación presencial, hecho que de alguna manera debe afectar, aun cuando es 

una afirmación apresurada, al desarrollo de algunas habilidades que se 

concretaba a través de las relaciones interpersonales entre estudiantes, estudios 

realizados han demostrado que este distanciamiento y confinamiento ha afectado 

a los adultos en su cognición social, no habiendo todavía comprensión de las 
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formas cómo afectará a los niños esta reducción y retraso de las interacciones 

sociales; concluye además que, por su vulnerabilidad es más probable que se 

vean afectados en los procesos de aprendizaje, el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación social. 

En el Perú, al igual que en la región Apurímac a partir de la implementación 

del servicio educativo a distancia, las relaciones sociales de los niños de los 

primeros niveles educativos se han visto afectado, implicando esta situación 

diversas consecuencias que hasta el momento solo es visibilizado por los 

docentes y los padres de familia, los primeros que se encuentran en contacto con 

los niños a través de los diferentes medios establecidos para interactuar con los 

niños en aras del logro de los aprendizajes, y en el caso de los padres de familia 

que obligados por las circunstancias deben realizar el seguimiento empírico en el 

desarrollo de las habilidades de sus hijos, más aún cuando están en los primeros 

grados del sistema educativo peruano. 

Son solo estás voces que manifiestan que los niños están demostrando 

algunas deficiencias en sus relaciones sociales y sus consiguientes habilidades 

comunicativas y otras, así expresa Cotonieto-Martinez, et al. (2021) “las 

habilidades sociales son fundamentales para la sana interacción de los actores 

del proceso enseñanza aprendizaje, fuera de los ambientes virtuales, y dicha 

interacción impacta en la educación” (p. 120). 

Los considerandos anteriores, y la poca información estadística respecto 

de las variables del presente estudio, conllevan a plantear las cuestiones que 

guían la ejecución de esta investigación, formulando como problema general ¿en 

qué medida la cognición social se relaciona con el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en los niños de primer grado de una institución educativa primaria 

de Talavera 2021?.  Del problema general se derivan las preguntas específicas 

que detallarán de mejor manera el proceso investigativo, se plantea entonces ¿en 

qué medida la cognición social se relaciona con el desarrollo de las habilidades 

verbales en los niños de primer grado de una institución educativa primaria de 

Talavera 2021? Y ¿en qué medida la cognición social se relaciona con el 

desarrollo de las habilidades no verbales en los niños de primer grado de una 

institución educativa primaria de Talavera 2021?. 
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La investigación se justifica teóricamente porque el presente estudio 

pretende aportar información teórica a la literatura existente sobre la relación 

entre la cognición social y la relación que está tiene en los procesos de desarrollo 

de las habilidades comunicativas en los estudiantes, información que en gran 

medida coadyuvará en el establecimiento de medidas que permitan un óptimo 

desarrollo social de los estudiantes como base para el logro de las diversas 

habilidades que son inherentes a su formación integral, de la misma forma, los 

resultados que del estudio se deriven, permitirán ser incorporados al marco 

teórico de futuras investigaciones que sobre el tema se realicen. 

Además, el contexto que el estudiantado está viviendo a causa de la 

pandemia ha afectado sus formas de logro de aprendizajes y sus concepciones 

de interrelación social que en contextos normales eran distintas a las que ahora 

están experimentando, relaciones sociales que en alguna medida están afectando 

los procesos de desarrollo de diversas habilidades, esto es una justificación 

práctica que conlleva a realizar un estudio que permita identificar y demostrar que 

hay necesidad de establecer estrategias educativas de atención a la cognición 

social de los alumnos, con el propósito de mejorar el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 

Así mismo, la presente investigación empleará metodología establecida en 

los procesos de producción de conocimiento científico, validados y aprobados; de 

la misma forma tiene como propósito elaborar y aplicar instrumentos confiables y 

validados mediante técnicas determinadas en la investigación científica, para 

recoger información sobre las variables cognición social y habilidades de 

comunicación, así como de sus componentes; estos instrumentos podrán ser 

empleados en estudios posteriores en instituciones educativas con características 

similares y que tomen en cuenta las variables del presente estudio. 

Se debe considerar además que los resultados del presente estudio, será 

un aporte a las demandas de la sociedad, puesto que siempre es una 

preocupación de toda la comunidad establecer que factores son los que afectan 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y son pocas las oportunidades 

que se ha considerado como un factor a la cognición social. 
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Los objetivos que se pretende lograr con el presente estudio, se enmarcan 

al objetivo general: determinar si la cognición social se relaciona con el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en los niños de primer grado de una institución 

educativa primaria de Talavera 2021; esta es coadyuvada con los objetivos 

específicos que consideran las dimensiones de las habilidades comunicativas y se 

proponen: determinar la relación entre la cognición social con el desarrollo de las 

habilidades verbales en los niños de primer grado de una institución educativa 

primaria de Talavera 2021 y determinar la relación entre la cognición social con el 

desarrollo de las habilidades no verbales en los niños de primer grado de una 

institución educativa primaria de Talavera 2021. 

Por las características del estudio se formula la hipótesis general: existe 

relación entre la cognición social y el desarrollo de las habilidades comunicativas 

en los niños de primer grado de una institución educativa primaria de Talavera 

2021, y las hipótesis específicas, existe relación entre la cognición social con el 

desarrollo de las habilidades verbales en los niños de primer grado de una 

institución educativa primaria de Talavera 2021 y existe relación entre la cognición 

social y el desarrollo de las habilidades no verbales en los niños de primer grado 

de una institución educativa primaria de Talavera 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO

Los estudios internacionales que se encuentran en la literatura de 

investigación y que consideran las variables de esta investigación, tenemos: 

Tapajoz (2016) realizó el estudio de tipo descriptivo analítico empleando un 

diseño transversal, recopilando los datos a través de una entrevista, a cada 

miembro de la muestra que estuvo integrada por 65 pacientes quienes fueron 

seleccionados considerando los criterios de inclusión y exclusión necesarios; el 

objetivo de la investigación fue determinar la presencia de alteraciones en la 

cognición social en pacientes que presentan algún tipo de trastorno alimentario. 

En el estudio se concluye que los pacientes con trastorno alimentario sí 

observan alteraciones en sus habilidades de cognición social variando en el perfil 

de alteraciones por el tipo de diagnóstico, de igual manera se comprobó que los 

pacientes que presentan anorexia nerviosa se observan que tienen alteraciones 

en la teoría de la mente emocional la que se relaciona con la coherencia central 

con el funcionamiento ejecutivo y con el aprendizaje verbal, así también los 

pacientes con bulimia presentan alteraciones en la toma de decisiones y en la 

reactividad emocional con altos niveles de neuroticismo. 

Fandiño y Serrano (2019) desarrollaron una tesis que tuvo como objetivo 

general describir la relación que existe entre la cognición social y la teoría de la 

mente en niños que presentan espectro autista; este estudio realizó una revisión 

sistemática de fuentes primarias buscando información en diversos textos, 

artículos y documentos de sociedades dedicadas a la investigación científica, el 

instrumento empleados para el análisis fue una matriz de organización de la 

información diseñada, revisada y aprobada. 

En las conclusiones alcanzadas en el estudio se expresa que, en muchas 

de las investigaciones realizadas se encontró que si existe una relación entre la 

cognición social y la teoría de la mente en niños que tienen espectro autista, esta 

relación se manifiesta en las dificultades que estos niños tienen para el desarrollo 

de habilidades de la cognición social en aspectos que no pueden efectuar como 

percibir, reconocer y valorar eventos sociales para interactuar con otros 

individuos; en el caso de la teoría de la mente, estos niños presentan dificultades 
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que se relacionan con las habilidades sociales  ya que no pueden conocer 

anticipadamente las conductas de otras personas que les permita generar 

interacción con estas otras personas. 

Bravo y Mendoza (2017) elaboraron el informe de investigación de tipo 

cuantitativo con alcance correlacional, siendo el diseño empleado de tipo no 

experimental, transversal y correlacional; el objetivo fundamental de este estudio 

establecer el nivel de relación existente entre el desarrollo del lenguaje y la 

cognición social en niños cuyas edades son de 4 a 7 años, con este objetivo se 

seleccionó una muestra de 40 niños con las edades indicadas con las 

características de que no presenten problemas cognitivos o del desarrollo en el 

lenguaje, a esta muestra se aplicó dos instrumentos, el primero denominado PLS-

51 para medir el desarrollo del lenguaje y para la cognición social un instrumento 

estandarizado para el propósito. 

De los resultados obtenidos se concluye que, sí existe relación entre 

componentes específicos de la cognición social y el desarrollo del lenguaje y esta 

varía de acuerdo a la edad del niño, entre estos componentes de la cognición 

social se considera a la falsa creencia, la imitación de expresiones faciales y la 

identificación de emociones en situaciones que son las que guardan relación 

estrecha y significativa con el desarrollo del lenguaje. 

Orellana (2018) presentó la tesis de investigación cuyo objetivo general fue 

fortalecer las relaciones interpersonales a través de la implementación de talleres 

de desarrollo de las habilidades comunicativas; el estudio fue de tipo descriptivo 

de corte transversal siendo el diseño seleccionado el cuasi experimental con un 

solo grupo de experimentación, la muestra estuvo conformada por 25 estudiantes 

de edades que oscilan de los 15 a 18 años que están en el segundo curso de 

bachillerato, en el recojo de información se empleó un cuestionario estandarizado 

para evaluar las dificultades interpersonales. 

En las conclusiones se manifiesta que un gran porcentaje de los 

estudiantes presentan altos niveles de dificultades en asertividad en las relaciones 

con el sexo opuesto y hablar en público, mostraron además mediana dificultad  

entablar relaciones familiares y con sus pares, luego de la aplicación de los 
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talleres de habilidades comunicativas se observó un incremento pasando de nivel 

alto a mediano en asertividad y de mediana a baja dificultad en las relaciones con 

sus pares y familiares; estos resultados descriptivos indican que el desarrollo de 

las habilidades comunicativas mediante talleres diseñados y aplicados 

adecuadamente si permiten mejorar las relaciones interpersonales en la mayoría 

de los estudiantes siendo las habilidades de leer y escribir, escucha activa, 

empatía, asertividad los que tienen mayor efecto. 

Rosero (2020) realizó la investigación que plantea como objetivo general 

describir las formas como se expresa la cognición social en un trabajo en equipo 

en la mediación virtual comparando las interacciones sociales de este tipo de 

trabajo cuando se encuentra en situación de presencialidad, el estudio se 

enmarca en un enfoque empírico analítico partiendo de la observación del 

fenómeno, el tipo de estudio es descriptivo con enfoque cuantitativo, la muestra 

estuvo integrada por 60 personas de las cuales 30 son mujeres y el resto varones, 

del diseño establecido para el recojo de la información se desprende que los 

instrumentos empleados son un cuestionario para evaluar su conducta, luego, en 

un diseño experimental la técnica de la observación no participante. 

De los resultados analizados se concluye que en una interacción presencial 

se observa mayor riqueza en la información social esto debido a las formas de 

interacción que permite el desarrollo óptimo de la lectura e interpretación corporal 

propia y del otro destacando el papel del rostro, de las expresiones faciales y del 

cuerpo que da intencionalidad a la comunicación, también los estados internos 

que brindan información sensorial para una adecuada interacción; en cuanto a la 

interacción virtual no se desvirtúa que exista elementos de cognición social, pero 

si son diferentes las formas de comprender y establecer acercamientos con el otro 

a través de textos, imágenes, música; pero la expresión corporal que se da es 

distinta porque se puede generar aun sin presencia de otro, pero de manera 

individual, sin que la otra persona lo comprenda. 

Entre las investigaciones que se realizaron a nivel nacional se tiene a 

Condor (2020) elaboró la tesis que tuvo como principal motivo determinar el grado 

de relación que hay entre las habilidades sociales y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en niños de 4 y 5 años de una escuela de nivel inicial 
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en la ciudad de Junín, el estudio en su desarrollo empleó el método científico y se 

clasificó dentro del tipo básico con nivel descriptivo y enfoque cuantitativo, el 

diseño seleccionado fue el correlacional; de una población de 95 estudiantes se 

seleccionó una muestra de 40 estudiantes de la edad requerida a quienes 

mediante una ficha de observación se evaluó sus niveles de habilidades sociales 

y comunicativas. 

En las conclusiones se estableció que, si hay una relación moderada entre 

las habilidades sociales con el desarrollo de las habilidades comunicativas en 

niños de 4 y 5 años, de igual manera se encontró que si existe relación entre las 

dimensiones de las habilidades sociales: asertividad, empatía, logro de la 

autonomía y el lenguaje social con el desarrollo de las habilidades comunicativas, 

además en los resultados se comprobó que el 67,5% de los niños tienen un nivel 

de regular en el desarrollo de sus habilidades sociales y el 30% se encuentran en 

el nivel de inicio, así mismo en habilidades comunicativas el 65% se encuentra en 

el nivel regular y el 20% en nivel de inicio. 

Butron y Collana (2018) presentaron la investigación con enfoque 

cuantitativo clasificándolo en el tipo correlacional estableciéndose un diseño 

descriptivo correlacional con corte transversal, el objeto principal del estudio fue 

establecer el grado de relación que existe entre las variables desarrollo social y 

las habilidades comunicativas en niños de 5 años de una institución educativa en 

Arequipa; la muestra estuvo integrada por 39 alumnos de 5 años, de ellos 

mediante la técnica de la observación con el instrumento lista de cotejo se recogió 

la información necesaria para análisis. 

De los datos recogidos y analizados se llegó a las conclusiones que 

establecen que si existe una correlación positiva y fuerte entre las variables 

niveles de socialización y las habilidades comunicativas en niños de 5 años, 

además se comprobó que el 75% de los niños de 5 años de esta institución tienen 

un nivel de proceso en sus habilidades de socialización, mientras que en el 

desarrollo de habilidades comunicativas, el 69% se encuentra en un nivel de 

proceso y el 31% se encuentra en el nivel de logro previsto.  

García (2020) realizó la investigación que en su objetivo general plantea 
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comparar el rendimiento de las funciones ejecutivas, los niveles de empatía y la 

cognición social en los adolescentes infractores en delitos contra la libertad 

sexual, el patrimonio, la vida el cuerpo y la salud, para alcanzar el objetivo se 

determina trabajar en un diseño empírico con corte transversal de tipo no 

experimental, la muestra fue de tamaño 109 y estuvo conformada por jóvenes 

seleccionados intencionalmente de un programa de reinserción social que fueron 

infractores de distintos delitos, a ellos se aplicó los instrumentos Iowa gambling 

Task (IGT) y el Test de Stroop para medir respectivamente la toma de decisiones 

y la capacidad de inhibir la interferencia. 

En este estudio se concluye que hay una posibilidad que los jóvenes 

transgresores muestren inconvenientes en sus funciones ejecutivas de inhibición, 

planificación y toma de decisiones, esto se explica a partir de la formación que 

recibieron estos jóvenes en la población; de igual forma los resultados 

demuestran déficits que son significativos en la cognición social, sobre todo en el 

aspecto de teoría de la mente lo que les afecta en la comprensión de la realidad 

del otro y reconocer sus necesidades, comprensión de las normas de interacción 

social y su regulación en la sociedad 

Senepo (2020) realizó una investigación que presentó en la tesis con 

objetivo general cual es el nivel de lenguaje oral y las habilidades comunicativas 

en niños de 4 años de un asentamiento humano en Pucallpa, para esto se en 

formula que el tipo de estudio es descriptivo con enfoque cuantitativo, en el nivel 

se determina que es transversal correlacional, la muestra seleccionada 

intencionalmente estuvo conformada por 30 niños de 4 años de una institución 

educativa, el instrumento priorizado para recopilar la información fueron 

cuestionarios que se emplearon a través de la técnica de la observación y la 

encuesta. 

De los resultados y en base a los objetivos se concluye que, el nivel de 

lenguaje oral se encuentra entre retraso y normal mientras que las habilidades 

comunicativas se ubican en un nivel medio, los niveles de fonología es medio y la 

semántica se encuentra en un nivel ligero de retraso, también el nivel habla es 

medio, la escucha si tiene un nivel alto, lo que en síntesis expresa que los niveles 

de desarrollo de las habilidades comunicativas en niños de 4 años se encuentran 
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en promedio en un nivel medio. 

Cabrera y Chahuayo (2020) elaboraron la investigación, presentada en la 

tesis que tiene por objetivo establecer el nivel de relación entre el juego 

cooperativo y el afianzamiento de las habilidades sociales en los niños de 4 y 5 

años de una institución educativa inicial de Curahuasi, en el marco metodológico 

se establece que el tipo de investigación es no experimental, el nivel es el 

descriptivo y alcanza al correlacional el método empleado es el inductivo 

deductivo considerándose el diseño transeccional descriptivo, la muestra 

seleccionada de manera no probabilística estuvo conformada por 60 niños a 

quienes se aplicó una encuesta para recoger información de las variables en 

estudio. 

Del análisis de los resultados estadísticos se concluye que, existe una 

relación entre el juego cooperativo y las habilidades sociales básicas lo que se 

evidencia en las formas como se expresan al conversar, formular preguntas, 

presentarse, también se observa que los niños evidencian motivación para 

realizar diversas actividades como jugar, explorar haciendo caso omiso a las 

conversaciones de los padres, se establece además que hay relación entre el 

juego cooperativo y el afianzamiento para iniciar una conversación y con la actitud 

amable con sus pares, padres y docentes. 

Son pocas las oportunidades que, en el ámbito educativo se habla sobre la 

cognición social, es un término que en estos tiempo es muy difundido en el 

contexto de la psicología, generalmente tratado en situaciones de patologías del 

cerebro, según Caravaca (2017) los estudios en salud se centran en el análisis 

del campo que articula las regulaciones, las interacciones sociales con las 

funciones cognitivas, esto responde a análisis de la cognición social 

específicamente en aspectos como las creencias, los pensamientos y las 

actitudes que pueden ser útiles para los paradigmas de las representaciones 

sociales; entendiendo que las representaciones sociales, de acuerdo a Villarroel 

(2007), son formas de conocimiento prácticas, específicas que se experimentan 

en las interacciones de la vida cotidiana y que orientan el comportamiento. 

Entre las teorías de la cognición social encontramos a la teoría propuesta 
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por Robert Selman (1980) citado por Coutiño (2016), para Selman, los niños de 

corta edad no entienden que las otras personas tienen sentimientos y 

experiencias diferentes al de ellos, pero que con el paso del tiempo van 

desarrollando esta capacidad hasta la adultez donde la perspectiva es sofisticada, 

Selman además desarrolló un modelo para describir estos cambios de 

perspectiva, explicando su modelo por un tránsito en diferentes perspectivas de 

acuerdo a la edad de desarrollo de los niños, desde una perspectiva inicial 

denominada perspectiva indiferenciada, transitando por las perspectivas: social 

informativa, perspectiva de terceros, perspectiva social, relativista y universal. 

Otra teoría es la propuesta por Bronfrenbrenner denominada la teoría 

ecológica de la cognición social (Bronfrenbrenner, 2005 citado por Torrico, et al., 

2002), en esta teoría se plantea que, para comprender las influencias sociales en 

la conducta, estas deben ser agrupadas en sistemas que se extienden hasta más 

allá de la adolescencia, esto implica que se desarrollan dentro de los múltiples 

contextos y son influenciados por los familiares adultos y los amigos con quienes 

interactúan, también inciden las organizaciones como las escuelas y los grupos 

de los cuales es parte; los medios de información, la cultura y la sociedad que 

forma parte de su crecimiento son otros de los factores influyentes en el 

comportamiento. 

Plantea además que los sistemas que influyen en el aprendizaje son: el 

microsistema constituido por la familia, los amigos, las personas con quienes 

interactúa diariamente; el mesosistema que comprende dos o más espacios en 

los cuales el sujeto participa activamente como la familia y escuela o trabajo; el 

exosistema está compuesto por los espacios donde el sujeto no interviene 

activamente pero que influye en él entre los cuales tenemos los problemas de los 

padres en el trabajo, y el macrosistema que considera a las ideas, las actitudes, 

costumbres, moralidad, leyes, valores educativos y otros que son estándares para 

la conducta.  

En la teoría cognitivo social de Albert Bandura (2005), citado por Sanabria 

(2008), el medio ambiente influye en el comportamiento de la persona y viceversa, 

esto significa que el contexto cambia el comportamiento de la persona, pero 

también el comportamiento de la persona modifica el medio ambiente, a este 
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proceso se denominó determinismo recíproco; de acuerdo a esta posición, el 

aprendizaje se obtiene por la observación del comportamiento, de las actitudes y 

de los efectos que tiene ese comportamiento. De acuerdo a Feist, et al., (2013) 

esta teoría planteó cuatro procesos que dirigen el aprendizaje: Atención, 

representación, el desempeño y la motivación; además sostiene que el 

aprendizaje es producto de una interacción recíproca entre las influencias 

siguientes: las ambientales que son las influencias sociales, los amigos, la familia; 

las cognitivas que son los pensamientos del individuo, sus creencias de confianza 

en el mismo; y las conductuales que alude al comportamiento que manifiesta y a 

sus respectivas consecuencias, por ejemplo cuando observa el castigo que recibe 

una persona por mala conducta. 

Estando el niño en una situación de distanciamiento escolar y vivenciando 

una carencia de relaciones sociales con sus pares, hay un cuestionamiento del 

desarrollo de la cognición social, en el caso de que ésta se define como, aquellos 

estudios de las formas cómo las personas perciben, recuerdan e interpretan 

información acerca de ellos mismos y sobre los otros (Kasin et al., 2015); para 

Labbe et al. (2019) la cognición social es entendida como el conjunto de procesos 

que posibilitan la interacción entre los individuos de la misma especie, es una 

función fundamental para la sobrevivencia de los sujetos y las especies. 

Ratner (2020) manifiesta que la cognición social tiene como principio 

básico el que las personas tienen una percepción equivocada de la realidad 

objetiva solo le dan sentido a las representaciones que tienen en la mente de los 

objetos y de las personas que observa, esto se produce porque no tienen la 

capacidad de procesar toda la información que se encuentra disponible y solo 

prioriza aquello que necesita como consecuencia de la influencia del contexto y la 

motivación y los mecanismos de atención, en la misma línea Bodenhausen & 

Todd (2010) expresan que cuando una persona se encuentra con otra la 

capacidad de cognición social elabora una representación de las características 

personales que resaltan de la otra persona como sus creencias, deseos, rasgos y 

otros que permite establecer la forma de relación social para el momento; para 

Scandell (2018) la cognición social no se desarrollará adecuadamente en un 

individuo si en el medio social no se despliega libremente, esto significa que su 
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desarrollo depende del contexto social y cultural donde el niño crece, entendiendo 

que el medio cultural  son las formas de comportarse de los miembros del 

entorno. 

Una definición que se asumirá en la presente investigación sobre la 

cognición social, es la planteada por Restrepo, et al. (2015) quien indica que: “es 

un proceso cognitivo por medio del cual se puede interpretar, predecir, percibir 

adecuadamente los signos sociales y responderles de una manera adecuada. 

Incluye percepción, atribución, predicción de conductas emocionales, empatía, 

conocimiento de reglas sociales, entre otros” (p. 50), según León (2012) la 

cognición social hace referencia a los procesos que implican el procesamiento de 

la información que es importante para poder generar, regular y mantener las 

interacciones sociales. 

En las dimensiones de la cognición social encontramos a la teoría de la 

mente, según Zegarra y Chino (2017), esta es una capacidad de la mente que 

posibilita la capacidad de percibir los estados mentales de las otras personas e 

identificar los estados mentales de uno mismo, aquellos que son diferentes a las 

de otros, y permite además emplear estos estados para describir y predecir las 

conductas de los demás cuando se explica las conductas propias. 

Otra de las dimensiones es la percepción social, de acuerdo a Mejía, et al. 

(2001), es el proceso o los procesos por medio de los cuales los hombres 

buscamos comprender y conocer a otras personas; estas percepciones no se 

explican en términos de fisiología, toda vez que en todo individuo hay un número 

grande de señales en su interior que controlan estas actividades, aun cuando 

nuestra conciencia es ajena a estas señales y que intermedian en las diferentes 

percepciones de la persona en toda su vida. 

La tercera dimensión de la cognición social es el conocimiento social, 

desde la posición de Pérez y Ponjuan (2016) tiene su origen en los intercambios y 

la colaboración del hombre con el medio ambiente y con los entornos personales 

y los profesionales a los cuales está vinculado, el conocimiento social solo se 

produce entre individuos o en los grupos y es tácito, también es compartido por 

todos los integrantes del grupo y se desarrolla en los espacios del trabajo de 
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manera conjunta. 

El procesamiento emocional es otra dimensión de la cognición social, 

según Salovey y Sluyter (1997) se refiere a todos los aspectos que se relacionan 

con la percepción y el empleo de las emociones; entre sus planteamientos, 

propusieron un modelo de procesamiento emocional que considera los siguientes 

aspectos: la primera la identificación de las emociones por ejemplo en las 

expresiones faciales o en la prosodia de las vocales, segundo es la facilitación 

emocional que permite comprender la influencia de las emociones en el desarrollo 

de algunas tareas, en el tercer aspecto la comprensión de las emociones, que 

permite entender las combinaciones y los tránsitos emocionales; en el cuarto 

aspecto el manejo emocional para la regulación de las emociones. 

La quinta dimensión es el estilo atribucional, ésta hace referencia, según 

Miller y Ross (1975), a la predisposición que tienen las personas para designar las 

causas de las situaciones que le ocurren en la vida, identificando si estas causas 

son internas o externas, las personas que se encuentran bien de salud 

generalmente tienen un sesgo en sus interpretaciones atribuyendo los sucesos 

positivos a factores internos mientras que las situaciones negativas son producto 

de causas externas. 

En la lógica del hombre eminentemente social, es comprensible que 

requiere de otras personas para alcanzar su desarrollo en diversos aspectos 

personales o colectivos, en el caso de la comunicación requiere de emplear el 

lenguaje para expresarse y que alguien interprete su sentir, la comunicación es 

fundamental porque, como expresan Dobkin y Pace (2007) considera a la 

comunicación como la capacidad de moldear la identidad, las relaciones el 

ambiente y la cultura, implicando la necesidad humana de vivir en grupos 

privilegiando a la comunicación como medio para relacionarse con otras 

personas. 

En las teorías del desarrollo de la comunicación se tiene al planteado por 

Felson, Norris y Hoffman (1991) citados por Peralta (2000), quienes proponen la 

teoría de los contextos comunicativos, y plantean que existen 6 contextos que 

tienen influencia en el desarrollo de las habilidades de comunicación de las 
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personas y estos contextos están siempre presentes cuando nos comunicamos; el 

primero es el contexto social que considera nociones como la elección del rol, la 

diversidad del rol y el distanciamiento del rol, el rol es condicionante del estatus 

en una relación y dan diversas posibilidades de actuar. La segunda es el contexto 

emocional que es el elemento fundamental en los procesos de aprendizaje del 

lenguaje que considera que es necesario estar en un estado emocional positivo 

para lograr el desarrollo adecuado de las habilidades comunicativas; luego se 

tiene el contexto funcional que toma en cuenta la intencionalidad de la 

comunicación. 

Los siguientes contextos son, el contexto de los eventos la que está 

asociada a la comunicación y permite conceptualizar esquemas y establecer 

relaciones; el contexto situacional que incluye el entorno físico de los eventos y le 

dan relevancia al uso del lenguaje, finalmente el contexto del discurso donde se 

distinguen los tipos de discursos incluye, además, todo lo que se ha dicho y los 

mensajes. La comunicación, según Guardia (2009) es un proceso interactivo e 

interpersonal, se dice que es un proceso porque se produce en etapas, es 

interactivo e interpersonal porque es necesario que hayan dos o más personas 

para producir comunicación, además, está compuesto por diferentes elementos 

que de manera constante interactúan, para Dobkin y Pace (2007) comunicar es 

crear y compartir diversos significados empleando símbolos, requiere de un 

conjunto de destrezas que la persona debe tener dominio y que todas las 

personas pueden mejorar. 

Respecto de las habilidades comunicativas, García, et al. (2018) considera 

que estas se encuentran dentro de las capacidades que son necesarias en las 

personas para realizar tareas comunicativas y para influenciar en otras personas, 

están definidas también como conjuntos de recursos verbales y no verbales a 

través de los cuales se alcanzan objetivos comunicativos especiales; la 

comunicación siempre ocurre, en las situaciones sociales, en los acontecimientos 

en las interacciones que se realizan día a día y que afectan los comportamientos 

de las personas; Monsalve, et al. (2009) señala que la habilidad comunicativa es 

la capacidad que posibilita la comprensión de los mensajes que se recepciona a 

través de códigos, estas capacidades están orientadas fundamentalmente para el 
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desarrollo de las habilidades comunicativas de hablar, leer, escuchar y escribir. 

Desde la posición de Goodman (1997), las habilidades comunicativas 

tienen presente siempre dos elementos, el lenguaje y la comunicación, el lenguaje 

inicia como medio de comunicación entre los integrantes de un grupo social y a 

través de ella se logra una visión del mundo que rodea, y el segundo es la 

comunicación, el lenguaje no es propiedad de un grupo, todos tienen la capacidad 

de desarrollar, de aprender y de crear un lenguaje propio si así lo necesita. 

Según Wangare et al. (2012) todos empleamos el lenguaje para comunicar 

y transmitir nuestras ideas y así lograr una conexión con la otra persona, en una 

relación bien establecida el acto comunicativo es bien fluido y se realiza con 

facilidad, pero si esta relación se deteriora este acto puede ser frustrante; para 

Gutierrez (2005) los estudiantes necesitan comunicarse continuamente para 

poder desarrollar su confianza y de esa manera poder realizar las interacciones 

sociales básicas, en muchos casos son juzgados por esa habilidad lo que produce 

como efecto la pérdida de amigos o la aceptación en el grupo social; esto es una 

razón, de acuerdo a Khambayat (2017) para que los docentes tomen en cuenta 

las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes en el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas, planificando actividades adecuadas, creativas y que 

sean efectivas para responder a las necesidades, es importante que el docente 

mejores sus estrategias de aprendizaje que posibilite el desarrollo de las 

habilidades de comunicación. 

La comunicación se produce entre dos personas y es una de las razones 

fundamentales para utilizar estrategias nuevas de intervención para poder 

aplicarlas en las sesiones de aprendizaje y que pueda ser eficiente y eficaz para 

el desarrollo de competencias que son necesarias para el futuro (López, 2008).  

En las dimensiones del desarrollo de las habilidades comunicativas, 

Fonseca, et al. (2011) menciona a las habilidades verbales, las cuales son 

habilidades de pensamiento que permiten idear, seleccionar y organizar el 

lenguaje con el propósito de elaborar mensajes que sean comprensibles y 

coherentes, esta preparación verbal es fundamental para hablar. Para el mismo 

autor, las habilidades verbales tienen una relación estrecha con la preparación, el 
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conocimiento la inteligencia y la convicción de las ideas. 

Para Buck & Vanlear (2002) la comunicación verbal está dentro del espacio 

simbólico e implica reglas de conversión existiendo una variedad de 

comportamientos que están relacionados con el uso del lenguaje que no 

necesariamente son manifestaciones de estados internos motivados por la 

emoción; por otro lado, Fajardo (2009), indica que la comunicación verbal es 

considerado como un proceso sencillo en la cual intervienen un hablante, un 

oyente, estos se comunican por medio de una mensaje construido en un contexto 

con un código, pero aún queda la duda sobre lo que se logra con ese proceso de 

comunicación. 

De acuerdo a Pérez y Salmerón (2006) el contexto donde el niño se 

desenvuelve, juega y se relaciona, tiene un rol fundamental en el desarrollo de la 

comunicación y de la expresión verbal, el uso del lenguaje se va formando debido 

a la exposición y al establecimiento de situaciones que son favorables para su 

práctica, su consolidación y perfeccionamiento; el mismo autor enfatiza que 

también hay factores internos y externos que limitan el desarrollo normal de a 

comunicación verbal, entre los externos considera a la sobreprotección que no le 

posibilita la interacción con experiencias de aprendizaje, siendo el adulto quien 

anticipa las necesidades de comunicación del niño. 

En la opinión de Rodríguez (2013) en la evaluación de la comunicación oral 

no se requiere elaborar pruebas específicas, las actuaciones que demuestra el 

estudiante pueden estar ceñidas a los criterios como: introducir un tema en una 

conversación, reaccionar ante consejos que te brindan, culminar una 

conversación, demostrar que es capaz de seguir el diálogo de otra persona, 

participar en diálogos sobre temas que no conoce, justificar una acción, transmitir 

una petición entre otro.    

La comunicación no verbal, de acuerdo a Fonseca, et al. (2011), considera 

a toda aquella comunicación que transmite o porta algún tipo de significado que 

no está expresado por medio de palabras, como, por ejemplo, el movimiento del 

cuerpo, la voz, los objetos; en la comunicación no verbal, se consideran el 

contacto visual, la postura y los movimientos, los gestos y la expresión facial y la 
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comunicación artefactual. De acuerdo a Ortego et al. (2006), los componentes de 

la comunicación no verbal son: la mirada que se emplea para manifestar que 

estamos atentos, la expresión facial que permite expresar las emociones, la 

dilatación pupilar que muestra los cambios emocionales, la sonrisa que abre los 

canales de comunicación, la postura y la orientación corporal. 
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Considerando el enfoque de investigación para el presente estudio, el 

enfoque empleado fue el cuantitativo, en la opinión de Valderrama (2002), este 

enfoque se caracteriza porque emplea la recolección y el análisis de los datos con 

el propósito de dar respuesta al problema de investigación formulado, utilizando 

además los procesos estadísticos para realizar el probar la validez de las 

hipótesis. 

En el tipo de investigación, el presente estudio fue de tipo aplicada, estos 

estudios, como dice Pimienta y De la Orden (2017), tienen como propósito 

fundamental la búsqueda y la consolidación del saber, así mismo la aplicación de 

los conocimientos sean culturales o científicos, como también la producción de 

tecnologías que se pongan al servicio de los grupos sociales. 

En la metodología que se empleó en esta investigación, se utilizó el método 

hipotético-deductivo, este método, según Bernal et al. (2014) consiste en partir de 

afirmaciones que son expresadas como hipótesis buscando refutar o validar estas 

hipótesis, infiriendo de ellas conclusiones que deben ser confrontados con la 

realidad de los hechos. 

Respecto del alcance de la investigación, el presente estudio tiene el 

alcance descriptivo correlacional, de acuerdo a Hernández et al. (2014), los 

estudios de alcance descriptivo buscan especificar las propiedades y las 

características de las personas, los objetos y cualquier fenómeno que se está 

estudiando, es  decir tienen como propósito medir o recoger información sobre las 

variables, mientras que los estudios correlacionales, según Hernández et al. 

(2014), tienen por finalidad establecer el nivel de relación o asociación que hay 

entre dos o más variables en una muestra o en un contexto específico, en algunos 

casos solo se analiza la relación entre dos categorías, su utilidad radica en que se 

desea saber cómo se comporta una variable cuando se conoce el 

comportamiento de la otra variable. 

El diseño que se seleccionó para este estudio es el transeccional, el mismo 

que se enmarca dentro de los diseños no experimentales, el diseño transeccional 
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o transversal, como expresa Hernández et al. (2014), consiste en recoger la

información de los elementos de la muestra en un momento determinado y en una 

sola oportunidad y tienen el propósito de interrelacionar variables, en     cuanto a su 

característica no experimental, es que la investigación se realizará sin 

manipulación de las variables ciñéndose solo a observar el fenómeno tal como se 

presenta en el espacio estudiado. 

El esquema que corresponde a este diseño de acuerdo a Palella y Martins 

(2012) es el siguiente: 

Figura 1 

Esquema del diseño de investigación. 

M: muestra 

O1: Observación a la variable cognición social 

O2: Observación a la variable habilidades comunicativas 

r: correlación entre variables 

3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Cognición social 

Definición conceptual: Según Restrepo, et al. (2015) “es un proceso 

cognitivo por medio del cual se puede interpretar, predecir, percibir 

adecuadamente los signos sociales y responderles de una manera adecuada. 

Incluye percepción, atribución, predicción de conductas emocionales, empatía, 

conocimiento de reglas sociales, entre otros” (p. 50). 
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Definición operativa: Operacionalmente la variable cognición social, será 

analizado en función a cinco dimensiones, estas son: la teoría de la mente, la 

percepción social, el conocimiento social, el procesamiento emocional y el estilo 

atribucional, cada una de ellas estará constituido por 3 indicadores que permitirá 

elaborar un instrumento de 15 ítems haciendo que la variable sea de escala 

ordinal (Zegarra y Chino, 2017; Mejía at al., 2001, Perez y Ponjuan, 2016). 

Variable 2: Habilidades comunicativas 

Definición conceptual: García, et al. (2018) considera que “se enmarcan 

dentro de capacidades necesarias para realizar tareas comunicativas e influir en 

otros individuos. Son definidas como grupos de recursos verbales y no verbales 

mediante los cuales se logran objetivos comunicativos específicos” (p. 126) 

Definición operacional: La variable habilidades comunicativas 

operacionalmente se define a través de dos dimensiones, la dimensión 

comunicación verbal y la dimensión comunicación no verbal, cada uno de ellos 

está constituido por 5 indicadores de las cuales se determina un instrumento de 15 

ítems haciendo de la variable, una de escala ordinal (Rodriguez et al., 2013 y 

Ortego et al. 2006). 

3.3. Población, muestra, muestreo. 

En investigación, se denomina población a la colección de elementos que 

poseen una característica en común que se puede observar y que interesa ser 

investigado (García, 2016), la población en el presente estudio lo conformaron los 

400 estudiantes de la institución educativa primaria del distrito de Talavera en la 

provincia de Andahuaylas. 

La muestra, en el concepto de García (2016), es un subconjunto de la 

población en la cual se va a realizar una medición de cuyos resultados se 

obtendrá una conclusión que se generaliza a la población; en esta investigación, 

la muestra lo conformaron los 40 estudiantes del primer grado de primaria de la 

institución educativa del distrito de Talavera en la provincia de Andahuaylas. 

El Muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona la muestra, 

existiendo diversas técnicas, para este caso la técnica elegida es el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, el muestreo no probabilístico es no aleatorio y en 
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algunos casos es deseable para ciertos propósitos de investigación, en cuanto a 

la selección por conveniencia, de acuerdo a Cruz, et al. (2014) se produce cuando 

el investigador selecciona los casos en función a su conveniencia en grupos ya 

estructurados y por la facilidad de acceso, sin embargo en algunos casos sus 

resultados no son generalizables a toda la población. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la recolección de la información, en este estudio, las técnicas 

seleccionadas fueron la encuesta y la observación; la encuesta es la técnica que 

consiste en interrogar de manera sistemática a individuos con el propósito de 

conocer su opinión respecto de un tema que ha definido el investigador (Morán y 

Alvarado, 2010), de igual manera, para Morán y Alvarado (2010), la observación 

es la atención cuidadosa a un objeto con la finalidad de conocerlo, es un proceso 

más complejo que simplemente ver con atención. 

De acuerdo con la técnica, los instrumentos seleccionados fueron el 

cuestionario, en el caso de la encuesta; el cuestionario, según Buendía, et al. 

(1998), es el instrumento más utilizado para recoger datos, a través de él se 

pretende conocer lo que hacen o piensan los encuestados mediante preguntas 

que pueden ser hechas por escrito y que pueden ser respondidas con o sin 

presencia de encuestador. Respecto del instrumento correspondiente a la 

observación, se empleó la escala de estimación, con este instrumento, de 

acuerdo a Buendía, et al. (1998) se consigue no solo registrar la presencia o 

ausencia de un rasgo, sino se logra también determinar el nivel o la intensidad del 

rasgo en el observado. 

Los instrumentos han sido de elaboración propia y para su aplicación 

fueron previamente validados por la técnica de juicio de expertos, este proceso de 

validez, de acuerdo a Valarino (2015), hace referencia a tener cierto grado de 

seguridad que lo que se pretende medir es lo que en realidad se desea medir y no 

es otra cosa y que la técnica que se está empleando mide el fenómeno que se 

está investigando con un nivel adecuado de veracidad; por ello se consultó con 

especialistas conocedores del tema quienes evaluaron los instrumentos para dar 

mayor validez para su aplicación. 
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En la validación por juicio de expertos, que consistió en solicitar la revisión 

de los instrumentos elaborados por parte de 5 especialistas profesionales que 

conocen las variables que se consideran en el presente estudio, se obtuvo las 

valoraciones que se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 1 

Validez de instrumento cuestionario de valoración de nivel de cognición social. 
 

N° Experto Grado Opinión de aplicabilidad 

1 Raúl Cayllahua Ramírez Doctor Aplicable 

2 Nelly Jara Avalos Magíster Aplicable 

3 Nelly Hurtado Nuñez Magíster Aplicable 

4 Carolina Gutiérrez Rodríguez Magíster Aplicable 

5 Hoover Castañeda Moreano Magíster Aplicable 

 
 

Tabla 2 

Validez de instrumento cuestionario de medición de desarrollo de 

habilidades comunicativas. 

N° Experto Grado Opinión de aplicabilidad 

1 Raúl Cayllahua Ramírez Doctor Aplicable 

2 Nelly Jara Avalos Magíster Aplicable 

3 Nelly Hurtado Nuñez Magíster Aplicable 
4 Carolina Gutiérrez Rodríguez Magíster Aplicable 

5 Hoover Castañeda Moreano Magíster Aplicable 

 

La opinión que brindan los expertos expresando, faculta la posibilidad de 

aplicar los instrumentos en la muestra para recoger la información de las variables 

en estudio. 

De la misma forma, para evaluar la consistencia de los instrumentos se 

utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para determinar el nivel de confianza de los 

instrumentos, de acuerdo a Valarino (2015) la confiabilidad es la precisión, es 

decir hace alusión a la resolución del instrumento, que tan precisos son los ítems 

que miden el fenómeno, dado que, si diferentes observadores califican de 
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diferente forma el fenómeno, entonces el instrumento no es confiable. 

Los valores obtenidos en el proceso de confiablidad de los instrumentos de 

recojo de información se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Confiabilidad de instrumentos de recojo de información 
 

Instrumento N°
 

de 

Ítems 

N° de 

observacione
s 

Alfa de 

Cronbach 

Cuestionario de valoración de 

nivel de cognición social 

15 10 0,912 

Cuestionario de medición de 

desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

10 10 0,927 

 

Los valores del coeficiente Alfa de Cronbach obtenidos en los instrumentos 

de 0,912 en el cuestionario de valoración del nivel de cognición social y de 0,927 

en el cuestionario de medición de desarrollo de habilidades comunicativa, de 

acuerdo a lo que manifiestan Gliem y Gliem (2003), tienen la valoración de 

excelente, implicando que los instrumentos son altamente confiables para su 

aplicación. 

 

3.5. Procedimientos 

Dada la particularidad de la muestra, y en la situación que son niños de 

primer grado de primaria, se informó a los padres de familia sobre el proceso de 

recojo de la información y se solicitó su autorización para el proceso de aplicación 

de los instrumentos, de igual manera se solicitó  a la dirección de la institución 

educativa la autorización para llevar a cabo la investigación; se aplicó los 

instrumentos a los niños en un solo momento luego se procedió a la 

sistematización de los datos recogidos. 

 

3.6. Método de análisis de datos 
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Se hizo uso de la estadística descriptiva para organizar los datos en 

cuadros y figuras estadísticas con la finalidad de describir la condición en que se 

encuentran las variables en la realidad estudiantil. La estadística inferencial se 

utilizó para el proceso de contraste de hipótesis, dado el tipo de estudio, se 

empleó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, para determinar el nivel 

de asociación de las variables en estudio, la misma que se interpreta en base a 

escalas establecidas. 

La decisión de emplear cualquiera de los coeficientes dependió de la 

prueba de normalidad que se realizó con la prueba de Shapiro-Wilk para 

determinar si las variables corresponden a una distribución normal o no, al 

respecto Droppelmann (2018) manifiesta que, la prueba de normalidad se emplea 

con el objetivo de establecer si los datos tienen el comportamiento de una 

distribución normal o no, en función a lo cual, para las pruebas inferenciales se 

empleará pruebas paramétricas en caso tiene distribución normal, caso contrario 

se empleará pruebas no paramétricas; agrega además que la prueba de Shapiro- 

Wilk se emplea en el caso de que la muestra sea menor a 50. 

La herramienta digital que se empleó para el proceso de análisis de los 

datos será el paquete estadístico SPSS en su versión 26. 

 

3.7. Aspectos éticos 

De acuerdo a Ynoub (2011) todas las acciones u omisiones que en alguna 

medida afectan la vida de otras personas, sean directa o indirectamente, 

involucran al investigador desde el punto de vista ético, por tanto, deben 

preservarse o respetarse, por ello queda a cargo de la institución valorar lo ético 

o antiético de la investigación. 

La presente investigación es de autoría del investigador, la información que 

se presenta es auténtica, se obtuvo en base a criterios técnicos que se exige 

en  un proceso investigativo sin manipulación alguna de los datos, haciendo de 

esta información confiable; para realizar el estudio en el contexto considerado se 

solicitó las autorizaciones necesarias y se informó del manejo de los datos sin 

perjuicio de los involucrados y sin divulgación de su identidad; el respeto    por la 
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autoría de la bibliografía consultada se realizó en base a los criterios exigidos por 

la institución, la misma que se rige por las normas que expresa la Asociación 

Americana de Psicología (APA por sus siglas en inglés). 

La información que se recogió de la muestra y de la revisión bibliográfica 

virtual o de textos físicos que se incluye en la investigación son de total 

responsabilidad de la autora, las mismas que se consignan respetando los 

derechos de autor y las formas de citación y de referenciar establecidas por la 

universidad. Los datos descritos de la muestra son objetivas, en el sentido que 

describen la naturaleza como las variables estudiadas se presentan en las 

unidades de observación seleccionadas, datos que son recogidos con 

instrumentos debidamente validados por expertos y analizado en su confiabilidad.  
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IV. RESULTADOS

Aplicados los instrumentos, los datos recogidos son organizados y 

analizados empleando procedimientos estadísticos, para su presentación en 

cuadros estadísticos, los cuales se presentan en los siguientes apartados. 

4.1. Resultados descriptivos.  

Tabla 4 

Cognición social y dimensiones en niños de primer grado de una institución 

educativa de Talavera. 

Cognición 

Social 

Teoría de 

la mente 

Percepción 

social 

Conocimie 

nto social 

Procesamiento 

emocional 

Estilo 

atribucional 

Fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Deficiente 3 7% 18 44% 12 29% 13 32% 16 40% 23 57% 

Regular 34 85% 19 48% 25 63% 22 55% 18 45% 16 40% 

Bueno 3 8% 3 8% 3 8% 5 13% 6 15% 1 3% 

TOTAL 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 

En la cognición social en los niños de primer grado de educación primaria, 

de una institución educativa, los resultados mostrados en la tabla 4, expresan que 

el 85% de los estudiantes muestran un desarrollo regular de esta variable, solo un 

8% de ellos muestran haber alcanzado un desarrollo bueno de la cognición social. 

En las dimensiones de la cognición social, de igual manera se observa que 

los porcentajes más altos se encuentran en el nivel regular a excepción de la 

dimensión estilo atribucional, donde el mayor porcentaje se encuentra en el nivel 

deficiente; así se observa en la tabla 4 donde, en la dimensión teoría de la mente 

el 48% de los estudiantes se ubican en el nivel regular en esta dimensión, así 

mismo en la dimensión percepción social el 63% de los estudiantes alcanza el 

nivel regular, lo propio en las dimensiones conocimiento social y procesamiento 

emocional que muestra que el 55% y el 45% de los niños alcanzan el nivel 

regular; en la dimensión estilo atribucional el 57% de los niños se quedan en el 

nivel deficiente y el 40% en el nivel regular. 
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Tabla 5 

Habilidades comunicativas y dimensiones en niños de primer grado de una 

institución educativa de Talavera. 

 

Habilidades 

comunicativas 

Comunicación 

Verbal 

Comunicación no 

Verbal 

 fi % Fi % fi % 

Deficiente 8 19% 12 30% 6 14% 

Regular 25 63% 18 45% 31 78% 

Bueno 7 18% 10 25% 3 8% 

TOTAL 40 100% 40 100% 40 100% 

 

 

La tabla 5 muestra los resultados de los niños de primer grado en la 

variable desarrollo de habilidades comunicativas y en sus dimensiones, como se 

observa, el 63% de los niños se encuentra en el nivel regular en su desarrollo de 

habilidades comunicativas, el 19% demuestra un desarrollo deficiente de estas 

habilidades y solo el 18% alcanza un nivel bueno. Respecto de las dimensiones 

del desarrollo de las habilidades comunicativas, como se observa en la tabla 5, en 

el caso de la comunicación verbal, el 45% de los niños de primer grado demuestra 

tener un desarrollo regular de estas habilidades, el 30% se queda en el nivel 

deficiente mientras que el 25% restante alcanza el nivel bueno; en el caso de la 

comunicación    no verbal, el 78% de los niños demuestra tener un desarrollo regular 

de estas habilidades mientras que el 14% de ellos se queda en el nivel deficiente 

en el desarrollo de las habilidades comunicativas no verbales. 
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4.3. Resultados inferenciales 

 

Prueba de hipótesis general 

 

Tabla 7 

Correlación entre las variables cognición social y desarrollo de habilidades 

comunicativas 

 Habilidades comunicativas 

Rho de 

Spearman 

Cognición social Coeficiente de 

correlación 

,518* 

Sig. (bilateral) ,046 

N 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La tabla 7 muestra la correlación entre las variables cognición social y 

desarrollo de las habilidades comunicativas, como se observa, el p-valor obtenido 

de 0,046 es menor que el valor de significancia =0,05, por tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que si 

existe una relación significativa entre la cognición social con el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en los niños de primer grado de primaria de la 

institución educativa N° 55006-3 de Talavera 2021; además el valor Rho de 

Spearman de 0,518 de acuerdo a Schober et al. (2018), expresan que hay una 

correlación moderada. 
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Prueba de hipótesis específica 

Hipótesis específica 1 

 

Tabla 8 

Correlación entre la variable cognición social y desarrollo de la comunicación 

verbal. 

 Comunicación Verbal 

Rho de 

Spearman 

Cognición social Coeficiente de 

correlación 

,548* 

Sig. (bilateral) ,028 

N 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Aplicación de cuestionario  

 

La tabla 8 muestra la correlación entre las variables cognición social y la 

dimensión comunicación verbal, como se observa, el p-valor obtenido de 0,028 es 

menor que el valor de significancia =0,05, por tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que si existe una 

relación significativa entre la cognición social con el desarrollo de las habilidades 

verbales en los niños de primer grado de primaria de la institución educativa N° 

55006-3 de Talavera 2021; además el valor Rho de Spearman de 0,548 de 

acuerdo a Schober et al. (2018), expresan que hay una correlación moderada. 
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Hipótesis específica 2 

 

Tabla 9 

Correlación entre la cognición social y la comunicación no verbal. 

 Comunicación no verbal 

Rho de 

Spearman 

Cognición social Coeficiente de 

correlación 

,514** 

Sig. (bilateral) ,008 

N 40 

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

Fuente: Aplicación de cuestionario 

 

La tabla 9 muestra la correlación entre las variables cognición social y la 

dimensión comunicación verbal, como se observa, el p-valor obtenido de 0,008 es 

menor que el valor de significancia =0,01, por tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que la cognición social 

si se relaciona significativamente con el desarrollo de las habilidades no verbales 

en los niños de primer grado de primaria de la institución educativa N° 55006-3 de 

Talavera 2021; además el valor Rho de Spearman de 0,514 de acuerdo a 

Schober et al. (2018), expresan que hay una correlación moderada. 
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V. DISCUSIÓN

En este apartado se presenta la triangulación analítica de los resultados 

encontrados en este estudio con los resultados de estudios anteriores que 

tomaron como variables la cognición social o el desarrollo de habilidades 

comunicativas o ambos, y los aportes que fundamentan el marco teórico del 

presente estudio. 

Respecto de los resultados hallados en el presente estudio, respecto de la 

variable cognición social en los niños de primer grado de una institución 

educativa de nivel primario de la localidad de Talavera, se observa que de la 

totalidad de estudiantes participantes el 85% demuestra tener un desarrollo 

regular de la cognición social, el 8% de ellos muestra alcanzar un desarrollo 

bueno y la misma cantidad se queda en el nivel deficiente de esta variable. 

En estudios que anteceden a la presente se encontraron resultados 

relativamente similares como es el caso de Butron y Collana (2018) quienes 

encontraron que en niños de 5 años el 75% alcanzan el nivel de proceso en el 

desarrollo de sus habilidades de socialización; García (2020) en su estudio 

realizado en jóvenes que habían cometido infracciones sociales detectó que gran 

parte de ellos demostraban  déficits que son significativos en la cognición social, 

de igual manera Condor (2020) encontró en el estudio realizado con niños de 4 y 

5 años que el 67,5% de los niños tienen un nivel regular en el desarrollo de sus 

habilidades sociales y el 30% se encuentran en el nivel de inicio. En el caso de 

niños con necesidades especiales Fandiño y Serrano (2019), encontró que los 

niños que padecen de autismo presentan dificultades para el desarrollo de 

habilidades de la cognición social en aspectos que no pueden efectuar como 

percibir, reconocer y valorar eventos sociales para interactuar con otros 

individuos. 

La cognición social es un tema hasta el momento controversial para ser 

asumido desde la escuela, por ello este aspecto es más estudiado desde el 

ámbito de la salud, Caravaca (2017)  expresa que, los estudios en salud se 

centran en el análisis del campo que articula las regulaciones, las interacciones 

sociales con las funciones cognitivas, esto responde a análisis de la cognición 
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social, sin embargo, considerando que la cognición social, según Labbe et al. 

(2019)  es el conjunto de procesos que posibilitan la interacción entre los 

individuos de la misma especie, es una función fundamental para la 

sobrevivencia de los sujetos y las especies; debiera ser considerado en el 

aspecto educativo, puesto como dice Villarroel (2007), la cognición social son las 

formas de conocimiento prácticas, específicas que se experimentan en las 

interacciones de la vida cotidiana y que orientan el comportamiento; y la escuela 

es el espacio donde por antonomasia los estudiantes están en permanente 

interacción. 

Coutiño (2016), indica que los niños de corta edad no entienden que las 

otras personas tienen sentimientos y experiencias diferentes al de ellos, pero que 

con el paso del tiempo van desarrollando esta capacidad hasta la adultez donde 

la perspectiva es sofisticada, Bronfrenbrenner  (Bronfrenbrenner, 2005 citado por 

Torrico, et al., 2002), plantea que son diversos los factores sociales que influyen 

en el comportamiento humano y en los aprendizajes entre los cuales menciona la 

escuela, los familiares, la cultura, el trabajo; y según Scandell (2018) la cognición 

social no se desarrollará adecuadamente en un individuo si en el medio social no 

se despliega libremente, esto significa que su desarrollo depende del contexto 

social y cultural donde el niño crece, entendiendo que el medio cultural  son las 

formas de comportarse de los miembros del entorno. 

En las dimensiones de la cognición social, los hallazgos en la muestra 

estudiada indican que en la teoría de la mente el 48% de los niños se encuentran 

en el nivel regular, el 45% en nivel deficiente, en la percepción social el 63% de 

los niños se encuentran en el nivel regular, en la dimensión conocimiento social 

el 55% alcanza el nivel regular y el 32% se queda en el nivel deficiente, en el 

procesamiento emocional el 45% de los niños alcanza el nivel regular, mientras 

que en el estilo atribucional el 57% de los niños se queda en el nivel deficiente y 

el 40% de ellos alcanza el nivel regular. 

La teoría de la mente es la dimensión que más se analiza en el sector 

salud, hecho que se demuestra en los resultados que se muestra en estudios 

anteriores, así Tapajoz (2016) llegó a la conclusión que los pacientes que sufren 

de trastornos alimentarios presentan alteraciones en la teoría de la mente 



 

34 
 

emocional la que se relaciona con la coherencia central con el funcionamiento 

ejecutivo y con el aprendizaje verbal, García (2020) también encontró que los 

jóvenes que presentaban déficits de cognición social, presentaban sobre todo 

este déficit en la teoría de la mente lo que les afecta en la comprensión de la 

realidad del otro y reconocer sus necesidades, comprensión de las normas de 

interacción social y su regulación en la sociedad. 

Respecto del desarrollo de las habilidades comunicativas en los 

estudiantes del nivel primario de una institución educativa de Talavera, se 

encontró que el 63% de los niños se encuentra en el nivel regular en su 

desarrollo de habilidades comunicativas, el 19% demuestra un desarrollo 

deficiente de estas habilidades y solo el 18% alcanza un nivel bueno. Respecto 

de sus dimensiones en el caso de la comunicación verbal, el 45% de los niños 

demuestra tener un desarrollo regular de estas habilidades, el 30% se queda en 

el nivel deficiente mientras que, en el caso de la comunicación no verbal, el 78% 

de los niños demuestra tener un desarrollo regular de estas habilidades y el 14% 

de ellos se queda en el nivel deficiente. 

El hombre como ser social requiere estar en constante comunicación, 

Dobkin y Pace (2007) considera que la comunicación es la capacidad de moldear 

la identidad, las relaciones el ambiente y la cultura, implicando la necesidad 

humana de vivir en grupos, privilegiando a la comunicación como medio para 

relacionarse con otras personas; Peralta (2000), manifiesta que entre los 

contextos que influyen en el desarrollo comunicacional entre los cuales menciona 

el contexto social y el contexto emocional, este último fundamental en los 

procesos de aprendizaje del lenguaje que considera que es necesario estar en 

un estado emocional positivo para el adecuado desarrollo de las habilidades 

comunicativas; Wangare et al. (2012) manifiesta que todos empleamos el 

lenguaje para comunicar y transmitir nuestras ideas y así lograr una conexión con 

la otra persona, en una relación bien establecida el acto comunicativo es bien 

fluido y se realiza con facilidad, pero si la relación se deteriora este acto puede 

ser frustrante. 

Gutierrez (2005) expresa que los estudiantes necesitan comunicarse 

continuamente para poder desarrollar su confianza y de esa manera poder 



 

35 
 

realizar las interacciones sociales básicas, en muchos casos son juzgados por 

esa habilidad lo que produce como efecto la perdida de amigos o la aceptación 

en el grupo social; Khambayat (2017) indica que los docentes deben tomar en 

cuenta las fortalezas y debilidades de los estudiantes para planificar actividades 

adecuadas para el desarrollo de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes; López (2008), expresa que para que haya comunicación es 

necesario la presencia de dos personas, por ello las actividades de los docentes 

debe considerar estrategias adecuadas para desarrollar competencias. 

De acuerdo al objetivo del presente estudio, en el análisis estadístico 

inferencial se determinó que, si existe relación entre la cognición social y el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños del nivel primario de una 

institución educativa de nivel primario de la localidad de Talavera, así se 

comprueba con el p-valor obtenido de 0,046 el cual es menor que el valor de 

significancia =0,05, lo que permite afirmar que si existe relación entre las 

variables mencionadas además, el valor Rho de Spearman de 0,518 de acuerdo 

a Schober et al. (2018), expresan que hay una correlación moderada, esto 

significa que cuanto mejor es el desarrollo de la cognición social mejor será el 

desarrollo de las habilidades comunicativas. 

En estudios relacionados a las variables se encontraron resultados como 

el de Bravo y Mendoza (2017) quien en su investigación sobre el desarrollo del 

lenguaje y la cognición social en niños de 4 a 7 años, llegó a la conclusión que sí 

existe relación entre componentes específicos de la cognición social y el 

desarrollo del lenguaje y esta varía de acuerdo a la edad del niño, Condor (2020) 

en el estudio realizado sobre las habilidades sociales y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en niños de una escuela comprobó que si hay una 

relación moderada entre las habilidades sociales con el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en niños de 4 y 5 años; Cabrera y Chahuayo (2020) 

concluyen que, existe una relación entre el juego cooperativo y las habilidades 

sociales básicas lo que se evidencia en las formas como se expresan al 

conversar, formular preguntas, presentarse, también se observa que los niños 

evidencian motivación para realizar diversas actividades. 

Butron y Collana (2018) en el estudio que realizaron sobre las variables 
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desarrollo social y las habilidades comunicativas en niños de 5 años concluyeron 

que si existe una correlación positiva y fuerte entre las variables niveles de 

socialización y las habilidades comunicativas. Orellana (2018) realizó un estudio 

experimental que consistió en desarrollar las habilidades comunicativas para 

fortalecer las relaciones interpersonales, llegando a la conclusión que, el 

desarrollo de las habilidades comunicativas mediante talleres diseñados y 

aplicados adecuadamente si permiten mejorar las relaciones interpersonales en 

la mayoría de los estudiantes siendo las habilidades de leer y escribir, escucha 

activa, empatía, asertividad los que tienen mayor efecto. 

De igual manera, en el primer objetivo específico, que se plantea 

determinar el nivel de correlación entre la variable cognición social y la dimensión 

desarrollo de la comunicación verbal, en los resultados inferenciales se observa 

que, el p-valor valor obtenido de 0,028 menor que el valor de significancia 

=0,05, permite concluir que si existe una relación entre la cognición social con el 

desarrollo de las habilidades verbales, además, el valor Rho de Spearman de 

0,548 de acuerdo a Schober et al. (2018), expresan que hay una correlación 

moderada entre la variable cognición social y la dimensión desarrollo de la 

comunicación verbal; en investigaciones sobre el tema con resultados parecidos, 

se encuentra a por otro lado Orellana (2018), quien concluye que el desarrollo de 

las habilidades comunicativas mediante talleres mejora las relaciones 

interpersonales en la mayoría de los estudiantes siendo las habilidades de leer y 

escribir, escucha activa, empatía, asertividad los que tienen mayor efecto; 

Tapajoz (2016) comprobó que en personas con problemas de anorexia, también 

se establece que hay una relación entre la cognición social y el aprendizaje 

verbal, Cabrera y Chahuayo (2020) en su estudio encontraron que hay una 

relación entre el juego cooperativo y las habilidades sociales básica lo que se 

evidencia en las formas como se expresan al conversar, formular preguntas, 

presentarse. 

De manera similar en el segundo objetivo específico que busca establecer 

el nivel de relación entre la variable cognición social y la dimensión desarrollo de 

la comunicación no verbal, el p-valor obtenido de 0,008 menor que el valor de 

significancia =0,01, indican que la cognición social si se relaciona 
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significativamente con el desarrollo de las habilidades no verbales en los niños 

de primer grado de primaria de la institución educativa de Talavera 2021; además 

el valor Rho de Spearman de 0,514 de acuerdo a Schober et al. (2018), expresan 

que hay una correlación moderada; estos resultados se asemejan a lo 

encontrado por  Bravo y Mendoza (2017), quienes concluyeron que la imitación 

de expresiones faciales y la identificación de emociones en situaciones que vive 

el estudiantes son las que guardan relación estrecha y significativa con el 

desarrollo del lenguaje y la comunicación; contrariamente Rosero (2020) 

concluye que en la interacción virtual no se desvirtúa que exista elementos de 

cognición social, pero si son diferentes las formas de comprender y establecer 

acercamientos con el otro a través de textos, imágenes, música; pero la 

expresión corporal que se da es distinta pues porque se puede generar aun sin 

presencia de otro, pero de manera individual sin que la otra persona lo 

comprenda. 

Es indudable que, en la perspectiva de los resultados obtenidos, es 

importante tomar en cuenta la cognición social en el proceso educativo para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, porque como dice Feist, et al., 

(2013) el aprendizaje es producto de una interacción reciproca; la comunicación, 

según Guardia (2009) es un proceso interactivo e interpersonal, porque es 

necesario que hayan dos o más personas para producir comunicación; las 

habilidades comunicativas, según García, et al. (2018) son las capacidades para 

realizar tareas comunicativas y para influenciar en otras personas; Pérez y 

Salmerón (2006) indican que el contexto donde el niño se desenvuelve, juega y 

se relaciona, tiene un rol fundamental en el desarrollo de la comunicación y de la 

expresión verbal y Ortego et al. (2006), expresa que los componentes de la 

comunicación no verbal son la mirada que se emplea para manifestar que 

estamos atentos, la expresión facial que permite expresar las emociones entre 

otros. 

En las limitaciones que se presentó para la realización del presente 

estudio, se consideran los siguientes, se dispone de limitada información 

respecto de la variable cognición social, sobre todo en estudios relacionados con 

el ámbito educativo, lo que redujo la posibilidad de incrementar la revisión 
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bibliográfica respecto del tema en mención; otro de los aspectos que dificultaron 

el desarrollo del estudio fue el proceso de recojo de la información, es importante 

que en la determinación de los niveles de desarrollo de la cognición social como 

del desarrollo de las habilidades comunicativas realizar una observación 

presencial de los comportamientos que permitan contar con información objetiva; 

produciéndose sesgos en los casos de la aplicación de instrumentos 

autoadministrados, esto es consecuencia  del distanciamiento educativo que el 

sistema educativo está viviendo. 
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VI. CONCLUSIONES

Primero. En los estudiantes primer grado de una institución educativa de nivel 

primario de la localidad de Talavera si existe relación entre la cognición social y el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, así se comprueba con el p-valor 

obtenido de 0,046 menor que el valor de significancia =0,05, y el valor Rho de 

Spearman de 0,518 que expresan que la correlación es moderada significando 

que cuanto mejor es el desarrollo de la cognición social mejor será el desarrollo 

de las habilidades comunicativas. 

Segundo. Existe relación entre la cognición social y la dimensión comunicación 

verbal  en los estudiantes de primer grado de una institución educativa de nivel 

primario de la localidad de Talavera, así se comprueba con el p-valor obtenido de 

0,028 menor que el valor de significancia =0,05, y el valor Rho de Spearman de 

0,548 que expresan que la correlación es moderada significando que cuanto 

mejor es el desarrollo de la cognición social mejor será el desarrollo de las 

habilidades comunicativas verbales. 

Tercero. Existe relación significativa entre la cognición social y la dimensión 

comunicación no verbal  en los estudiantes de primer grado de una institución 

educativa de nivel primario de la localidad de Talavera, así se comprueba con el 

p-valor obtenido de 0,008 menor que el valor de significancia =0,05, y el valor

Rho de Spearman de 0,514 que expresan que la correlación es moderada 

significando que cuanto mejor es el desarrollo de la cognición social mejor será el 

desarrollo de las habilidades comunicativas no verbales. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primero. A las autoridades educativas nacionales, regionales y locales se 

recomienda que deben incorporar en el sistema educativo, enfoques o 

lineamientos que consideren acciones y estrategias para el desarrollo de la 

cognición social de manera progresiva en los estudiantes por niveles y etapas del 

desarrollo de los estudiantes, dada la importancia que este concepto tiene para el 

logro de las habilidades comunicativas eje del proceso de socialización de los 

estudiantes. 

Segundo. A los directivos se recomienda que deben preverse acciones de 

capacitación a los docentes en estrategias de desarrollo de la cognición social y 

de las habilidades comunicativas, sobre todo a los de nivel inicial y primaria, por 

ser estos niveles en los cuales los estudiantes logran sentar las bases de su 

desarrollo social, cognitivo y del lenguaje; sin descuidar la secundaria donde el 

estudiante afianza su desarrollo de la personalidad y se concreta el desarrollo 

biofísico. 

Tercero. A los directivos y docentes, se recomienda que, el hogar es el primer 

espacio educativo, donde el estudiante inicia su desarrollo, siendo los padres los 

primeros orientadores de la formación integral de los estudiantes, razón por la 

cual se debe brindar apoyo profesional a las familias para que el apoyo que 

brindan a los hijos desde sus primeros años sean los adecuados para el 

desarrollo adecuado de sus habilidades comunicativas lo que finalmente 

redundará en su desarrollo psicosocial. 
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ANEXOS 



Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Cognición social y habilidades comunicativas en estudiantes de primer grado de una institución educativa primaria de 

Talavera, 2021 

Autora: Irma Valverde Mamani 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y 
dimensiones 

Población y 
muestra 

Análisis 
metodológico 

Problema general 
¿Qué relación 
existe entre 
cognición social y 
el desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas en 
los niños de primer 
grado de primaria 
de la institución 
educativa N° 
55006-3 de 
Talavera 2021? 

Objetivo general 
Determinar si la 
cognición social se 
relaciona con el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas en 
los niños de primer 
grado de primaria 
de la institución 
educativa N° 
55006-3 de 
Talavera 2021. 

Hipótesis general 
Existe una relación 
significativa entre la 
cognición social con 
el desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas en 
los niños de primer 
grado de primaria 
de la institución 
educativa N° 55006-
3 de Talavera 2021. 

Primera variable: 
Cognición social 

• Teoría de la
mente

• Percepción
social

• Conocimiento
social

• Sesgo
atribucional

• Procesamiento
emocional

Segunda variable: 
Habilidades 
comunicativas 

• Habilidades
verbales

• Habilidades no
verbales

Población: 
Estudiantes de la 
IE N° 55006-3 de 
Talavera 

Muestra: 
 Estudiantes de 
primer grado de la 
IE N° 55006-3 de 
Talavera 

Muestreo: 
No probabilístico 
por conveniencia 

Tipo de 
investigación: 
Aplicada 

Nivel: 
Descriptivo 
Correlacional 

Enfoque: 
Cuantitativo 

Método: 
Hipotético 
deductivo 

Diseño: 
No experimental 
transversal 

Técnica de recojo 

¿Cómo se 
relaciona la 
cognición social 
con el desarrollo 
de las habilidades 
verbales en los 
niños de primer 

Determinar qué 
relación existe 
entre la cognición 
social con el 
desarrollo de las 
habilidades 
verbales en los 

Existe una relación 
significativa entre la 
cognición social con 
el desarrollo de las 
habilidades verbales 
en los niños de 
primer grado de 



 

 
 

grado de primaria 
de la institución 
educativa N° 
55006-3 de 
Talavera 2021? 
 
¿Qué relación 
existe entre la 
cognición social 
con el desarrollo 
de las habilidades 
no verbales en los 
niños de primer 
grado de primaria 
de la institución 
educativa N° 
55006-3 de 
Talavera 2021? 

niños de primer 
grado de primaria 
de la institución 
educativa N° 
55006-3 de 
Talavera 2021. 
 
Establecer si 
cognición social se 
relaciona con el 
desarrollo de las 
habilidades no 
verbales en los 
niños de primer 
grado de primaria 
de la institución 
educativa N° 
55006-3 de 
Talavera 2021. 

primaria de la 
institución educativa 
N° 55006-3 de 
Talavera 2021. 
 
La cognición social 
se relaciona 
significativamente 
con el desarrollo de 
las habilidades no 
verbales en los 
niños de primer 
grado de primaria 
de la institución 
educativa N° 55006-
3 de Talavera 2021. 

de información: 
Encuesta 
Observación 
 
Instrumentos: 
Cuestionario 
Escala de 
estimación 
 
 
Análisis 
estadístico: 
 
Tablas y figuras 
descriptivas 
 
Contraste de 
hipótesis: 
Coeficiente de 
correlación Rho de 
Spearman. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 

 
Variable 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición y 
Rango 

Cognición  
social 

Restrepo, et 
al. (2015) “es 
un proceso 
cognitivo por 
medio del 
cual se 
puede 
interpretar, 
predecir, 
percibir 
adecuadamen
te los signos 
sociales y 
responderles 
de una 

Operacionalmen
te variable 
Cognición social, 
será  analizado 
en función  a 
cinco   
dimensiones, 
estas son: la 
teoría de la 
mente, la 
percepción 
social, el 
conocimiento 
social el 
procesamiento 

Teoría de la mente Reconocer estados 
emocionales Comprensión 
de intenciones 
Identificación de creencias 
propias y ajenas 

Escala Ordinal 
 
Escalas: Nunca: 1 
A veces: 2 Casi siempre: 
3 
Siempre: 4 
 
 
Niveles y rangos: 
Deficiente  
Regular  
Bueno 

Percepción social Identificación de roles 
Manejo de las  normas 
Prejuicios y 
estereotipos 



 

 
 

manera 
adecuada. 
Incluye 
percepción, 
atribución, 
predicción de 
conductas 
emocionales, 
empatía, 
conocimiento
 de 
reglas 
 sociale
s, entre
 otros”
 (p. 50). 

emocional y  el  estilo atribucional, cada una de ellas estará constituido por 3 indicadores que permitirá elaborar un instrumento de 15  ítems haciendo      que la variable sea de escala ordinal. Conocimiento 
social 

Actuación empática 
Conducta asertiva 
Conducta 
Prosocial 

Procesamiento 
emocional 

Reacción a situaciones 
Identificación de 
emociones propias 
Expresar 
Emociones 

Estilo atribucional Identificación de causas 
externas  
Identificación de causas 
internas 
Responsabilidad individual 



Habilida des 
comunicativ
as 

García, et al. 
(2018) 
considera que 
“se enmarcan 
dentro de 
capacidades 
necesarias 
para realizar 
tareas 
comunicativas
e influir en 
otros 

La variable 
habilidades 
comunicativas 
operacionalment
e se define a 
través de dos 
dimensiones, la 
dimensión 
comunicación 
verbal   y    la dimensión comunicación no verbal, cada uno de ellos está constituido por 5 indicadores de las cuales se
determina un 
instrumento de 

Habilidades 
verbales Expresar sentimientos 

Hacer preguntas  
Temas de conversación 
Saludar  
Participar de 
conversación 



 

 
 

individuos. 
Son definidas 
como grupos 
de recursos 
verbales y no 
verbales 
mediante los 
cuales se 
logran 
objetivos 
comunicativos 
específicos”  
(p. 126) 

15 ítems 
haciendo de la 
variable, una de 
escala ordinal. 

Habilid ades no 
verbales 
 
 
 
 
 
  

Identificación de gestos 
Uso de las extremidades 
Gestos corporales Expresión 
facial Predicción del estado 
de ánimo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Validación de instrumentos 





 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE COGNICIÓN SOCIAL 

Querido estudiante el siguiente instrumento tiene el objetivo de recoger datos 

sobre tu desarrollo de cognición social; la información que proporcionarás será 

anónima y se empleará para una investigación que se está realizando respecto 

de la variable indicada, solo debes responder con sinceridad los ítems formulados 

de acuerdo a tu experiencia. Agradezco anticipadamente tu colaboración. 

Escala: 
 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 
 
 

N° Items 
Escala 

1 2 3 4 

1 Cuando conversas con alguien te das cuenta que está triste, feliz, 
amargo. 

    

2 Por la forma como actúan o hablan los otros te das cuenta lo que 
quieren hacer o decir. 

    

3 Sin necesidad de que te lo mencionen, reconoces los miedos y 
creencias de los otros. 

    

4 De acuerdo al lugar o situación donde te encuentras, sabes lo que te 
toca hacer. 

    

5 En los lugares donde frecuentas, actúas de acuerdo a las normas 
establecidas. 

    

6 Tratas por igual a todas las personas sin dejarte llevar por su forma 
de vestir, de hablar u otros aspectos. 

    

7 Comprendes la situación de otras personas y actúas poniéndote en 
su lugar. 

    

8 Sabes qué decir y cómo actuar en una situación y lo haces con 
tranquilidad. 

    

9 Antes de actuar o de decir algo piensas antes y luego lo haces sin 
dañar a los demás. 

    

10 Frente a situaciones de violencia reaccionas con calma.     

11 Reconoces tus estados de ánimo y te controlas para no reaccionar 
negativamente. 

    

12 Expresas sin temor tu estado anímico sin hacer daño a los demás.     

13 Sabes cuales son las causas externas para que afecten tu estado 
emocional. 

    

14 Identificas los motivos personales que te conducen a tus estados 
emocionales. 

    

15 Piensas en lo que puede pasar antes de actuar cuando se presentan 
situaciones que enfrentar. 

    

 
 

 



 

 
 

Anexo 5. CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

Querido estudiante el siguiente instrumento tiene el objetivo de recoger datos 

sobre tu desarrollo de habilidades comunicativas; la información que 

proporcionaras será anónima y se empleará para una investigación que se está 

realizando respecto de la variable indicada, solo debes responder con sinceridad 

los ítems formulados de acuerdo a tu experiencia. Agradezco anticipadamente tu 

colaboración. 

Escala: 
 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 
 
 

N° Items 
Escala 

1 2 3 4 

1 Comunicas con confianza a tus amigos o familiares lo que sientes.     

2 Haces preguntas sin miedo y los haces con claridad.     

3 En tu grupo de amigos propones los temas de conversación.     

4 A los lugares que frecuentas o con las personas que te encuentras, 
los saludas sin temor. 

    

5 Participas activamente de las conversaciones en tu grupo de amigos o 
familiares. 

    

6 Por los gestos de las otras personas identificas como se sienten.     

7 Cuando hablas, los movimientos de tus manos acompañan a tus 
palabras. 

    

8 Participas o te gusta actuar en obras de teatro.     

9 Por los gestos que hacen en el rostro tus amiguitos, sabes cómo se 
sienten. 

    

10 Sabes cómo van a reaccionar tus amiguitos cuando les vas a 
comunicar algo. 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Anexo 06:  

Datos de muestra de fiabilidad 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Anexo 07. Prueba de normalidad 
Tabla  

Pruebas de normalidad de datos de las variables cognición social y desarrollo de 

habilidades comunicativas 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Cognición social ,541 40 ,000 

Habilidades comunicativas ,774 40 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Aplicación de cuestionario 

 

Hi: Los datos tienen comportamiento de una distribución normal 

Ho: Los datos no tienen comportamiento de una distribución normal 

Nivel de significancia: =0,05 

Regla de decisión: Si p-valor > 0,05 se rechaza Ho 

Si p-valor < 0,05 se acepta Ho y se rechaza Hi 

La tabla 6 muestra los resultados de la prueba de normalidad, como se observa, 

en la cognición social el p-valor de 0,000 es menor que el nivel de significancia 

asignado (0,000<0,05) por lo que se rechaza la hipótesis inicial y se acepta la 

hipótesis nula entonces los datos de la variable cognición social no forman una 

distribución normal. Para la variable habilidades comunicativas, se observa que el 

p-valor de 0,000 es menor que el valor de significancia =0,05 por consiguiente 

los datos de esta variable no sigue una distribución normal. 

De los resultados anteriores se concluye que para realizar el contraste de 

hipótesis debe emplearse medidas estadísticas no paramétricas. 

 


