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Resumen 

  

En esta investigación se tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

autoestima y habilidades sociales en estudiantes de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, Ayacucho - 2022. La investigación hizo uso del método 

científico, es de tipo descriptivo-correlacional, enfoque cuantitativo, básico y 

transversal. La población fue de 240 estudiantes y la muestra de 159 estudiantes. Se 

aplicaron instrumentos como la Escala de autoestima según Rosenberg, adaptada en 

Perú por Ruiz (2006) y la Escala de habilidades sociales de Goldstein, adaptada en Perú 

por Ruiz Alva (2005). En sus resultados se obtuvo una correlación positiva débil (0.461) 

entre la autoestima y las habilidades sociales. También un p-valor menor que 0.01, por 

lo que se rechazó la hipótesis nula. Esta investigación concluyó que existe relación entre 

variables, que, a baja autoestima, malas habilidades sociales o a alta autoestima, buenas 

habilidades sociales. 

Palabras clave: autoestima, habilidades sociales, estudiantes. 
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Abstract 

The main objective was to determine the relationship between self-esteem and social 

skills in third-year high school students of a public educational institution, Ayacucho - 

2022. The research made use of the scientific method, it is descriptive - correlational, 

it is focused quantitative, basic and transversal. The population was 240 students and 

the sample of 159 students. They applied instruments such as self-esteem according to 

Rosenberg adapted in Peru by Ruiz (2006) and the Goldstein social skills scale adapted 

in Peru by Ruiz Alva (2005). In their results, a weak positive correlation (0.461) was 

obtained between self-esteem and social skills. Also a p-value less than 0.01, so the null 

hypothesis was rejected. This investigation concluded that there is a relationship 

between variables, that low self-esteem, bad social skills or high self-esteem, good 

social skills. 

Keywords: self-esteem, social skills, students.  
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Introducción 

 

Actualmente, las investigaciones realizadas sobre las variables autoestiman y 

habilidades sociales buscan encontrar conocimientos que puedan mejorar y ayudar a 

descubrir cuál es la relación entre ellas y cómo estas variables influyen en el estudiante 

y su progreso académico. Al realizar un análisis de las variables se toma como teoría 

primero a Rosenberg (1996), quien explicó que la autoestima es un constructo 

individual producto de la experiencia del estudiante desde su niñez y su desarrollo a 

través de los años. También se toma como explicación la teoría iniciada por Goldstein 

(1978, citado en Ponze, 2018), quien describió las habilidades sociales separándolas en 

seis dimensiones, que ayudarán al estudiante a encajar mejor en este mundo cada vez 

más exigente.  

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación de las variables 

autoestima y habilidades sociales en estudiantes de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública de Ayacucho durante el año 2022. Las limitaciones fueron 

mínimas, entre ellas que algunas pruebas o test no terminados por algunos estudiantes 

de forma correcta en el tiempo prudente, no fueron considerados en el análisis 

estadístico final.  

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema y la formulación del 

mismo; el problema principal en que se basa esta investigación fue: ¿Cuál es la relación 

entre autoestima y habilidades sociales en estudiantes de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública de Ayacucho - 2022? 

Mientras que en el Capítulo II, se presentaron los antecedentes de la 

investigación, antecedentes internacionales, nacionales y locales considerados 

relevantes, pues su similitud con la presente investigación aporta y refuerza los 

resultados obtenidos. También, en este capítulo se presenta la teoría sobre la autoestima 
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desde el punto de vista de Rosenberg y la teoría de habilidades sociales que planteó en 

su momento Goldstein, y que fue desarrollada posteriormente por otros autores. 

En el Capítulo III, se observa el desarrollo de la metodología de la investigación 

que fue de apoyo para la elaboración de este estudio; el método, enfoque, tipo, nivel y 

diseño de la investigación. También, la descripción de la población y selección de la 

muestra.  

En el Capítulo IV, se describirán los resultados estadísticos obtenidos en 

función del objetivo general y específico planteado. Se explica la relación entre las 

variables y cómo estas influyen una sobre otra, cómo explica la conclusión existente 

entre variables, a baja autoestima, malas habilidades sociales o viceversa. Estas 

variables se pueden observar a la luz de los antecedentes o hallazgos encontrados. La 

discusión, conclusiones y recomendaciones finalizan el estudio.  
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En lo que va del año 2023, respecto al retorno a clases, 203 millones de jóvenes 

entre las edades de 10 y 24 años (26,5%) en América Latina y el Caribe retornaron a 

clases después de dos años de pandemia (2020-2021). Las Naciones Unidas explicaron 

que durante este tiempo decreció el contacto social entre adolescentes, limitándose a 

los servicios en línea; el aislamiento por la pandemia Covid-19 ha disminuido sus 

habilidades psicológicas para relacionarse con sus pares. Entre estas falencias se 

observaron algunas variables, como la disminución de las habilidades sociales y el 

miedo al contacto social por contagio, problemas de comunicación y baja autoestima. 

Para mejorar las habilidades sociales y la autoestima, los estudiantes se enfrentan a 

distintos desafíos dentro de las instituciones educativas; volver a encajar y sentirse 

cómodos con sus compañeros es una lucha diaria en la escuela (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2021). Según este organismo 

internacional, muchos de los adolescentes que vivieron la pandemia por primera vez, 

no solo experimentaron muertes de familiares cercanos sino también carencias 

materiales y económicas. En el pensar del adolescente, el sentirse excluido de los 

medios para cumplir con sus actividades académicas generó problemas y brechas 

sociales, sentimientos de minusvalía o baja autoestima y resentimiento. Para Azevedo 

et. al. (2020), el contacto social no se limita a los juegos en red, el deporte o actividades 

en recreo u horas de educación física, sino también a la forma en cómo se llevan unos 

con otros, cómo se comunican y suelen resolver sus problemas conversando, 

discutiendo e incluso oponiéndose a ciertas tareas pesadas o no agradables, 

manifestando su disconformidad o el control de su estrés cuando toca un examen 
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importante o trabajo grupal. En este caso, una buena autoestima es importante para 

poder responder a cada situación, pues alguien que tiene una buena autoestima por lo 

general suele manejar bien sus habilidades sociales y viceversa.  

En Estados Unidos, un 91% de los adolescentes tiene buena autoestima y buenas 

habilidades sociales por el solo hecho de haber nacido allí. Su opuesto es Japón, el 67% 

de sus adolescentes presenta niveles medios en autoestima y habilidades sociales; la 

explicación no es que sus niveles sean medios porque tienen menos habilidades sociales 

o menor autoestima, sino porque a la hora de contestar los test, los jóvenes japoneses 

ansían poder dar más por su país, y vivir en un ambiente de competencia y crecimiento 

diario hace que sientan aumentar sus habilidades sociales y autoestima (Higa, 2014). 

Para Barrio (2017) y Torres et al. (2020), los adolescentes se mueven por las redes 

sociales compartiendo su cultura-costumbres.  

En el Ecuador, los adolescentes que interactuaron con jóvenes de otros países 

presentaron niveles medios en habilidades sociales (43.94%) y en autoestima (17.58%). 

A nivel nacional, Hernández (2018, citado en Arrollo, 2018) refirió que en Perú el 36% 

de la población adolescente peruana evidenció niveles bajos en habilidades sociales y 

el 29% de la población juvenil presenta niveles bajos en autoestima. Esto se explica por 

las diferencias sociales que presenta el país, los jóvenes se ven limitados en distintos 

aspectos frente a otros jóvenes de su misma edad que tienen mayor confort económico 

o tecnológico, las habilidades sociales se ven disminuidas porque muchos de ellos 

abandonan sus estudios por trabajar, ven mellado su futuro y están resignados a ser 

peones de chacra o asalariados con bajo sueldo. Al disminuir su educación, disminuyen 

también sus habilidades sociales, que se limitan a responsabilidades como trabajar para 

llevar un pan a casa, sus oportunidades profesionales disminuyen a cero y sus 

esperanzas de éxito desaparecen; por ende, viven en constante baja autoestima, 
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resentidos socialmente, critican todo siempre, sin saber cómo resolver problemas, 

creyendo que la violencia es una forma de solución, así como el robo, las drogas o el 

suicidio. Tampoco aprendieron a tolerar la frustración, a superar la crítica, enfrentar 

estrés o comunicarse adecuadamente, lo cual normalmente les trae problemas en su 

autoestima. Naranjo (2007) explicó que muchos adolescentes consideran que nacieron 

con “esa mala suerte”.  

Feria (2019) en Ayacucho, Huamanga, encontró en los jóvenes niveles altos de 

autoestima (74%) y jóvenes con niveles medios en habilidades sociales (59%), lo cual 

se explica por la forma en cómo son educados, el amor y la aceptación por su cultura, 

raíces y costumbres ayacuchanas mejoran notablemente su autoestima, que se orienta a 

la autovaloración como parte del sentirse orgullosos de la cultura Wari, orgullo que 

sigue de generación a generación. Sin embargo, alcanzan niveles medios en sus 

habilidades sociales cuando se observa la conducta de estos mismos jóvenes que no 

saben afrontar problemas, pues optan por suicidarse, siendo este un problema común 

entre jóvenes en Ayacucho. La violencia, la drogadicción, el embarazo adolescente y 

el alcoholismo siguen siendo parte del problema del adolescente ayacuchano. Si bien 

todos estos problemas se observaron en los estudios mencionados dentro de la 

población ayacuchana, son un tema poco tratado dentro de la sociedad, pues apenas hay 

dos investigaciones dentro de la población por estudiar.   

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general   

¿Cuál es la relación entre autoestima y habilidades sociales en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 2022?  
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1.2.2. Problemas específicos  

− ¿Cuál es la relación entre autoestima y habilidades básicas en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022?  

− ¿Cuál es la relación entre autoestima y habilidades avanzadas en estudiantes 

de tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022?  

− ¿Cuál es la relación entre autoestima y equilibrio emocional en estudiantes 

de tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022?  

− ¿Cuál es la relación entre autoestima y control de la impulsividad a la 

agresión en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa 

pública, Ayacucho - 2022?  

− ¿Cuál es la relación entre autoestima y control de estrés en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022?  

− ¿Cuál es la relación entre autoestima y planificación en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022?  
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1.3.  Objetivos de la investigación   

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre autoestima y habilidades sociales en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 2022.  

1.3.2. Objetivo específico  

− Identificar la relación entre autoestima y habilidades básicas en estudiantes 

de tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022.  

− Identificar la relación entre autoestima y habilidades avanzadas en 

estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública, 

Ayacucho - 2022.  

− Identificar la relación entre autoestima y equilibrio emocional en estudiantes 

de tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022.  

− Identificar la relación entre autoestima y control de la impulsividad a la 

agresión en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa 

pública, Ayacucho - 2022.  

− Identificar la relación entre autoestima y control de estrés en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022.  

− Identificar la relación entre autoestima y planificación en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 

2022.  
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1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Justificación teórica  

Esta investigación tuvo el fin de proponer y brindar conocimientos sobre la 

relación entre las habilidades sociales y la autoestima, para formar futuros líderes que 

con asesoría de sus docentes puedan mejorar sus habilidades, entre ellas las habilidades 

sociales, así como intercambiar experiencias que los ayudarán en el futuro a compartir 

sus sentimientos, para conseguir solucionar futuros problemas dentro o fuera del 

ambiente educativo (R. Hernández et al., 2014). El presente trabajo es valioso y servirá 

como instrumento de apoyo  

1.4.2. Justificación práctica  

Este estudio fue realizado por la necesidad de intensificar la autoestima y 

habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa pública de Ayacucho- 

2022, lo cual brindará un sustento científico para tomar ciertas decisiones que mejoran 

sus actividades, que incrementen su autoestima y que conlleven un manejo de 

habilidades sociales correctas en el alumnado del tercero de secundaria. La idea es que 

se ejecutará el proyecto de autoestima y habilidades sociales por las instancias 

pertinentes en la institución educativa, por cuanto se dio el permiso de la máxima 

autoridad de la institución. Demostrada la validez y confiabilidad de los instrumentos 

empleados, estos podrán ser aplicados en futuros estudios que cuenten con estas 

variables. Obtener una adecuada autoestima y habilidades sociales será beneficioso 

para cada joven que consiguiera, a la larga, un adecuado encaje social, permitiéndole 

relacionarse con su familia y amigos (R. Hernández et al., 2014).  

1.4.3. Justificación metodológica  

El presente trabajo de investigación servirá de antecedente metodológico para 

abordar las variables de interés para futuras investigaciones. Así mismo, se aplicaron 
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instrumentos validados en el mismo Ayacucho, lo cual podrá ser replicado en trabajos 

con poblaciones similares.  

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general  

La relación entre autoestima y habilidades sociales en estudiantes de tercero de 

secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 2022, es 

significativa. 

1.5.2. Hipótesis específicas  

H1: La relación entre autoestima y habilidades básicas en estudiantes de tercero 

de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho - 2022, es 

significativa. 

H1: La relación entre autoestima y habilidades avanzadas en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho – 

2022, es significativa. 

H1: La relación entre autoestima y el equilibrio emocional en estudiantes de 

tercero de secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho – 

2022, es significativa.  

H1: La relación entre autoestima y control de la impulsividad a la agresión en 

estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública, 

Ayacucho – 2022, es significativa. 

H1: La relación entre autoestima y control de estrés en estudiantes de tercero de 

secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho – 2022, es 

significativa. 
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H1: La relación entre autoestima y planificación en estudiantes de tercero de 

secundaria de una institución educativa pública, Ayacucho – 2022, es 

significativa. 

1.6. Identificación de las variables  

1.6.1. Variable 1: autoestima  

La autoestima es considerada por el sociólogo estadounidense Rosenberg 

(1996) como una perspectiva positiva o negativa que tiene la propia persona de sí, en 

la que intervienen los propios factores cognitivos o emocionales. Desde la perspectiva 

de la autoestima positiva, se manifiesta como satisfacción personal, y desde la 

perspectiva de autoestima negativa como desvalorización personal. 

1.6.2. Variable 2: habilidades sociales  

Goldstein (1978, citado en Ponze, 2018) describió las habilidades sociales en 

seis dimensiones, que juntas ayudan al ser humano a poder adaptarse y solventar 

necesidades básicas de convivencia.  

Estas dimensiones, que son explicadas más adelante, son las siguientes: 

• Habilidades básicas   

• Habilidades avanzadas  

• El equilibrio emocional  

• El control de la impulsividad  

• El control del estrés  

• La planificación 
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1.7. Operacionalización de variables  

Tabla 1  

Operacionalización de la variable autoestima  

Título preliminar:  

Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública de Ayacucho – 2022 

Variable de estudio: 

Autoestima  

Conceptualización de la variable:  

Para Rosenberg (1989) supone el valor total que tiene una persona de sí misma.   

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Índices positivos 

Aquellas preguntas 

donde te valoras  

Índices 

positivos  

1, 2, 4, 6, 7    

 

Likert: muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, muy 

en desacuerdo  

 

Índices inversos  

Aquellas preguntas 

donde te desmereces  

Índices 

inversos  

3, 5, 8, 9 y 10.  

Autoestima (adaptación peruana: Góngora & Casullo, 2009). Original: Rosenberg, 1989.  

  

 

• Está muy de acuerdo, escriba sobre (MA)  

• Ud. piensa que está de acuerdo, escriba sobre (DA)  

• Ud. piensa que está en desacuerdo, escriba sobre (ED)  

• Ud. piensa que está muy en desacuerdo, escriba sobre (MD) 

 

Tabla 2  

Operacionalización de la variable habilidades sociales  

Título preliminar:  

Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública de Ayacucho – 2022 

Variable de estudio: 

Habilidades sociales  

Conceptualización de la variable:  
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Vygotsky (1979) señaló que las habilidades sociales son la forma en la que se adapta un ser 

humano al medio ambiente en el cual se desenvuelve.   

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Habilidades 

básicas.   

Las empleadas en 

actividades básicas, 

como saludar, 

escuchar, 

presentarse, 

conversar.  

Habilidades 

básicas   

(1,2,3,4,5,6,7,8)  Likert: 

deficiente, 

bajo, 

normal, 

bueno, 

excelente.  

Habilidades 

avanzadas.   

Tales como negociar, 

pedir perdón, dar 

instrucciones o hablar 

en público.  

Habilidades 

avanzadas  

(9,10,11,12,13,14)  Likert: 

deficiente, 

bajo, 

normal, 

bueno, 

excelente.  

El equilibrio 

emocional   

Explica la forma en 

la que uno se da 

cuenta de sus propios 

sentimientos o de 

cómo reconoce el de 

otros.  

El equilibrio 

emocional  

(15,16,17,18,19,20,21)  Likert: 

deficiente, 

bajo, 

normal, 

bueno, 

excelente.  

El control de la 

impulsividad   

Se trata más que nada 

de evitar problemas, 

solucionar los 

conflictos, 

autocontrolarse y 

saber defenderse.  

El control de 

la 

impulsividad.  

(22,23,24,25,26,27,28,29,30)  Likert: 

deficiente, 

bajo, 

normal, 

bueno, 

excelente.  

El control del estrés  El control del 

estrés  

(31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42)  Likert: 

deficiente, 
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Esta habilidad 

maneja el entorno y 

la presión de forma 

asertiva.  

bajo, 

normal, 

bueno, 

excelente.  

La planificación  

La habilidad de 

proyectarse a futuro 

y resolver obstáculos 

que interfieran en el 

logro de sus 

objetivos o metas.   

La 

planificación  

(43,44,45,46,47,48,49,50)  Likert: 

deficiente, 

bajo, 

normal, 

bueno, 

excelente.  

Habilidades sociales (adaptación peruana: Ruiz, 2006) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

León (2020) realizó el estudio denominado “Autoestima y habilidades sociales 

en niños y niñas del Gran San Miguel de Tucumán, Argentina” con la intención de 

relacionar ambas variables en una muestra no probabilística de 193 niños. Empleó los 

cuestionarios de autoestima y habilidades sociales, utilizó el método descriptivo 

correlacional. En sus resultados encontró que el 23% de los niños presenta un nivel 

medio de habilidades sociales y el 16% tiene baja autoestima. La relación entre ambas 

variables es débil (r=0.148, p = 0.04), de lo que concluyó que no existe relación entre 

autoestima y las habilidades sociales.    

 Salambay (2019) investigó la Relación de la autoestima con las habilidades 

sociales de los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja 

en el periodo lectivo 2018-2019, en Ecuador, con el propósito de relacionar las variables 

mencionadas en una población estudiantil de 47 jóvenes. Empleó un enfoque 

cuantitativo no experimental, y los instrumentos fueron el test de autoestima de 

Coopersmith y el test de habilidades sociales. En dicha investigación, los resultados 

avalan la hipótesis presentada encontrando relación entre variables, de lo que se 

concluyó que existe un coeficiente de correlación de (r) 0.413 y una significancia de 

(p) 0.01. 

Caldera et al. (2018) estudiaron las “Habilidades sociales y autoconcepto en 

estudiantes universitarios de la región de Altos Sur de Jalisco, México”. Se plantearon 

el objetivo de relacionar ambas variables, en una población de 482 adolescentes; la 

metodología empleada fue descriptiva y correlacional. En su investigación, encontraron 
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que hallaron una relación media positiva entre las variables de investigación, con 

diferencias significativas por sexo. Concluyeron que hay relación entre variables y que 

estas influyen una sobre otra, especialmente en jóvenes, pues la variable autoestima y 

habilidades sociales perfilan su autoconcepto o personalidad. 

Olmedo (2018) analizo la Relación entre las habilidades sociales y autoestima 

en niños y adolescentes en Argentina, cuyo objetivo principal fue relacionar ambas 

variables. Para ello, la muestra se basó en 204 niños de 10 y 14 años, la metodología 

empleada fue no experimental, transversal y correlacional. Los instrumentos utilizados 

fueron la Batería de socialización de Moreno y Autoestima de Rosenberg. En su 

investigación los resultados evidenciaron que existe una relación significativa y débil 

entre variables; asimismo, concluyó que existen diferencias entre las variables 

sociodemográficas como vivir con padres o con solo uno, ser el mayor o el menor. 

Losa et al. (2017), en su estudio sobre la relación entre habilidades sociales y 

autoestima en estudiantes de enfermería de Ambato, Ecuador, se propusieron 

determinar la relación entre las habilidades sociales y autoestima, en 464 estudiantes de 

enfermería; para ello, la metodología desarrolló un enfoque cuantitativo, se aplicaron 

las escalas de autoestima de Rossemberg y de habilidades sociales de Gismero. En su 

investigación no se encontraron relaciones significativas entre el sexo y la especialidad 

específica de enfermería (p>0.05). Se observaron diferencias significativas basadas en 

el estado civil para Rosenberg y Habilidades Sociales Factor 1 (A, P = .013; HS - F1, p 

= 0.033). En cuanto a la correlación, se halló una relación significativa entre autoestima 

y habilidades sociales, de lo que se concluyó que hay una correlación entre las variables.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Vásquez (2021), en su investigación Autoestima y habilidades sociales en 

estudiantes del sexto grado de Nº 10037 Cúsupe - Monsefú, se planteó el objetivo de 

determinar la relación entre las variables mencionadas. Se aplicó a 20 estudiantes los 

cuestionarios de autoestima de Rosenberg y habilidades sociales de Gismero. La 

metodología empleada fue básica, diseño no experimental y correlacional. En su 

investigación, el análisis de ambas variables indica la alta relación existente entre las 

mismas, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.791. Concluyó que la 

relación entre variables es positiva alta.   

Tacca et al. (2020), en su estudió “Habilidades sociales, autoconcepto y 

autoestima en adolescentes peruanos de educación secundaria” de Lima, se plantearon 

el propósito de relacionar las variables autoestima y habilidades sociales, para lo cual 

aplicó dos cuestionarios a 324 estudiantes. En su investigación, los resultados 

encontrados fueron relaciones positivas moderadas entre variables, habilidades sociales 

y autoestima; la unión entre autoconcepto y autoestima tuvo una relación alta y positiva. 

Los resultados muestran que el sexo masculino obtiene mayor puntaje en las tres 

variables. Se concluyó que no se encuentra evidencia de diferencias según la edad entre 

participantes.  

Lavado (2020) investigó la Autoestima y habilidades sociales de los 

adolescentes del centro de atención residencial de Tarma, 2019, con el fin de 

determinar la relación entre ambas variables en una población de 30 adolescente; 

empleó para ello una metodología descriptivo-correlacional y no experimental. Los 

resultados no señalaron relación alguna entre variables, de lo que se concluyó que la 

variable autoestima se encuentra en un nivel alto (86.6%) y con un (p= 0.773) y niveles 

medios de habilidades sociales.   
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G. Ríos et al. (2018), en su estudio Habilidades sociales y autoestima en 

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 69 

Cutervo, 2018, se plantearon el objetivo de relacionar las variables habilidades sociales 

y autoestima en una población de estudio de 75 adolescentes. Emplearon el método 

descriptivo correlacional no experimental. Los instrumentos que utilizaron fueron el 

test de habilidades sociales de Gismero y el test de autoestima de Coopersmith. En su 

investigación, los resultados evidenciaron una relación positiva alta entre variables 

según rho de Spearman 0.872; esta relación también es significativa en su relación con 

un 0.000; de esta forma se observa una significancia menor de 0.01. Concluyeron que 

la relación entre variables es altamente positiva y de gran significancia. 

Dueñas (2018), en su estudio Habilidades sociales y autoestima en estudiantes 

de primero a tercero de secundaria de una institución educativa privada de Huamanga, 

Ayacucho 2017, se propuso determinar la relación entre las variables mencionadas 

aplicando sendos cuestionarios en 55 estudiantes. En cuanto a sus resultados, se obtuvo 

un 69,09% de nivel óptimo y 30,91 % de nivel alto de habilidades sociales, en 

autoestima un 49,09% alto, 27,27% bajo, 21,82% muy alto y 1,82% muy bajo. En su 

investigación, concluyó que existe relación significativa entre las variables, con una 

significancia de 0.577, mayor de 0.05; por lo tanto, se afirmó que existe la relación 

entre variables.  
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Autoestima  

2.2.1.1 Concepto. Según Rosenberg (1989), tener autoestima es valorarse cada 

uno; este valor que se da la persona hacia sí misma escribe su valía, evidencia su propia 

aceptación, conoce sus habilidades y también sus fortalezas.   

Quispe (2020) enseñó que las personas con buena autoestima tienen esa 

capacidad de saberse valorar; cuando se observa su conducta, se ve el respeto que se 

tienen demostrándolo con conductas positivas hacia el medio social donde se 

desenvuelven, resolviendo aquellos problemas que puedan manifestarse. 

2.2.1.2. Origen. El inicio de la autoestima plantea la duda de si está dentro del 

ser humano o si se aprende con el tiempo. 

El estudio de este tema revela que la autoestima se forma junto con el ser, 

aprendiendo del diario vivir con las interacciones humanas, donde los errores y aciertos 

suman al aprendizaje; del lenguaje, de cómo comprendemos el mundo, de la forma 

cómo se adapta cada persona (Coopersmith, 1959). 

Grajeda (2010) explicó que sus inicios se remontan al puerperio y al apego de 

los primeros años del infante; es así que los estratos sociales, la cultura del lugar donde 

nace el menor, la religión y valores familiares, el cuidado que tiene la madre sobre el 

niño, la forma de pensar, la inclusión por la que este pase y experimente son formas de 

originar una buena autoestima.  

También se puede decir que la autoestima es determinante en el desarrollo 

humano, ya que dependerá de cómo este se relacione con sus pares dentro de su medio 

ambiente; la autoestima está relacionada con las cosas buenas y malas que suceden, 

brindan en la persona estabilidad, y oportunidades de mejorar y lograr sus objetivos 

(Coopersmith, 1967).  
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Factores emocionales para una buena autoestima. Cuando se habla de 

emociones, lo ideal sería manifestarlo libremente, lo cual evidencia en la persona una 

buena autoestima. La manifestación de todo tipo de emociones, incluso las malas, tiene 

y debe estar relacionada con los eventos diarios (Coopersmith, 1959). Expresar sus 

ideas sobre sexualidad, género, roles sociales, de forma libre, refiere de alguien con 

buena autoestima. Por el contrario, no mostrarse emocionalmente frente a otros es un 

problema y denota baja autoestima. 

Autoestima general. Coopersmith (1959) creó el cuestionario de autoestima 

haciendo que sus respuestas se dividan en tres niveles; la suma de estos niveles indica 

una autoestima definida por este valor total. En pleno milenio del 2000, en que se ha 

estudiado tanto este tema, se puede describir a la autoestima como adecuada o 

inadecuada.   

Cuando Coopersmith explica su test de autoestima, trasmite información sobre 

un tema en general, hay un conjunto de dimensiones que baremadas se pueden concluir 

en dos niveles de autoestimas, adecuada e inadecuada, cuyas respuestas dependen de 

estímulos externos. Entender qué le pasa y valorar sus acciones mejorarán notablemente 

la autoestima. 

a) Dimensión personal: Una buena autoestima pasa, primero, por el ámbito personal, 

tener conciencia crítica, autoanalizarse, mantener una evaluación continua por las 

noches mejorará la autoestima. También, el hecho de revisar las propias virtudes 

y de anotar los defectos que se tengan ayudará mucho a incrementar la autoestima 

de la persona (Coopersmith, 1978).  

b) Dimensión social: Cuando se crece, se tiene primero un mundo familiar; luego, 

este mundo crece en familiares de segundo grado; el colegio, el barrio son lugares 

que serán los primeros contactos sociales de la persona. Es aquí donde se afianza 
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la autoestima social, la conducta de otras personas que la rodean prueban sus 

debilidades y la fortalecen a través del condicionamiento, reforzarán los aspectos 

buenos que cada persona tiene, pues aumentarán su autoestima, mejorarán sus 

relaciones sociales y superará problemas haciendo uso de la resiliencia. Sentirse 

aceptado, parte de un grupo, pertenecer a una familia, tener amigos y una 

comunidad, que la valoran, ayudará mucho en el crecimiento social y en un 

crecimiento de la autovaloración (Coopersmith, 1978).  

c) Dimensión académica: Una buena autoestima está relacionada estrechamente con 

la inteligencia que tiene cada ser humano, indistintamente de su lugar de origen, 

religión, condición económica, relaciones sociales, entre otras variables 

sociodemográficas. La inteligencia y el grado de aprendizaje que tenga cada 

persona desde niño influirá en el futuro sobre su autoestima académica, ya que a 

mayor conocimiento mejora la seguridad de la autoestima y el entendimiento de 

lo que pasa o sucede alrededor de cada ser humano. La explicación viene desde el 

origen del hombre, entendiendo de dónde viene y a dónde va, para qué sirven los 

números. La historia precedente y la propia historia genealógica ayuda mucho al 

menor y al adolescente a entender que el aprendizaje es una forma de libertad y 

una forma de quitarse el jugo de la ignorancia (Coopersmith, 1978).  

d) Dimensión física: Esta dimensión es tomada muy en cuenta por los psicólogos 

actualmente, pues se relaciona con la forma en cómo una persona se ve y se 

preocupa por la primera impresión que daría al presentarse. El marketing ha 

explotado este lado del ser humano relacionando la belleza física con la buena 

autoestima y con el éxito. En realidad, lo que se tienen que conocer y ver es que 

muchos de los jóvenes en pleno desarrollo físico pasan por una serie de etapas que 

conllevan cambios en su estructura ósea, su tono de voz, crecimiento de algunas 
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partes de su cuerpo y aceptación del mismo; la aceptación por sus pares (amigos o 

compañeros adolescentes) es importante en pleno crecimiento o desarrollo físico 

y psicológico, pues la aceptación de su propio cuerpo, salud y pensamiento es parte 

de una buena autoestima física (Coopersmith, 1978).  

2.2.1.3. Los niveles de autoestima por Rosenberg.  

⮚ Inadecuada autoestima  

Llamada también autoestima baja, los bajos puntajes al aplicar el 

cuestionario determinan una autoestima baja, que se caracteriza por la poca 

aceptación, no valorarse a sí misma, considerarse alguien inútil. Las personas 

con baja autoestima manifiestan problemas relacionados con inseguridad 

emocional, que influye notablemente en el desarrollo de la personalidad del 

individuo (M. Díaz, 2018). 

Cuando el adolescente se pone trabas a sí mismo, su autoestima es tan baja 

que no se cree capaz de cumplir sus metas, se frustra rápidamente, cree que el 

mundo está en su contra, que no tendrá las fuerzas para salir adelante, que le 

espera mendigar o ser sirviente de alguien, no planifica ni planea objetivos, 

tampoco se cree atractivo para los demás ni interesante para personas del sexo 

opuesto, no habla, no se relaciona, no mantiene contacto visual y se cohíbe 

perjudicándose muchas veces en quehaceres importantes, estudios o trabajo 

(Silva, 2020). 

⮚ Moderada autoestima  

La autoestima media es también llamada autoestima relativamente positiva. 

Según Coopersmith, el individuo que adquiere este nivel medio de autoestima 

está caracterizado por cierta inestabilidad consigo mismo, que tiende a influir 

en el propio concepto al valorarse, pues emocionalmente es variable. Son 
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personas que tienden a percibir poco valor hacia ellas mismas y se sienten 

influenciadas por su ego, yo interior o subconsciente (M. Díaz, 2018). 

Los resultados que se obtengan de esta puntuación dejarán ver a un joven 

promedio que tiene metas que le cuesta cumplirlas, pero que lucha para salir 

adelante, siempre optimista; es una persona que lucha por sus equilibrios, tanto 

emocionales como espirituales, sale adelante pero lentamente, pues primero 

debe convencerse que podrá, para luego enfrentar sus miedos (Silva, 2020).   

⮚ Adecuada autoestima  

  Llamada también autoestima alta, puede ser reconocida, generalmente, en 

aquellas personas que logran aplicarse la prueba. Esta autoestima positiva, que 

implica sentirse bien consigo mismo o con los demás conociendo sus 

debilidades y sus capacidades, ayuda mucho a afrontar los problemas y a que 

la persona se valore a sí misma (M. Díaz, 2018).   

El adolescente con buena autoestima no tiene miedo al futuro, no se 

arrepiente del pasado, lucha contra todo lo que venga hacia él, tiene la 

seguridad de lograr conseguir metas altas y se plantea otras mucho más altas; 

sin luchar, sin perder tiempo, conquista el mundo, se relaciona, juega con sus 

miedos y ayuda y da soporte a otros enseñando y muchas veces siendo ejemplo; 

no es envidioso, no tiene palabras ofensivas hacia otras personas, le gusta 

conciliar y entiende la importancia de ganar o de perder (Silva, 2020).  

2.2.1.4. Componentes de la autoestima. Silva (2020) reconoció los siguientes 

componentes: 

• Componente cognitivo, relacionado netamente con el grado de inteligencia y 

la forma en cómo se comprenden las cosas.   
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• Componente actitudinal, se menciona un poco de teoría filosófica con el 

dualismo platónico mente y cuerpo, que deben ser uno con la conducta. 

• Componente afectivo, está orientado a explicar el control de emociones que 

debe tener cada adolescente y que ayuda a resolver los problemas. 

• Componente conductual, es aquel que deja vivir en armonía al individuo con 

los demás seres humanos de su comunidad o grupo, las normas conductuales 

se respetan y una buena convivencia depende de saber llevar una correcta 

conducta respecto hacia los demás y hacia el medio ambiente. 

  

2.2.2. Habilidades sociales  

2.2.2.1 Concepto de habilidades sociales. Goldstein (1989) describió a las 

habilidades como un todo que juntas brindan al ser humanos capacidades en 

pensamientos, emociones y conductas para relacionarse adecuadamente con los demás. 

Se revisó la bibliografía, aquí aparecen una gran variedad de términos, tales 

como: habilidades sociales, habilidades de interacción social, habilidades 

interpersonales, destrezas sociales, conducta interactiva, habilidades de intercambio 

social, relaciones interpersonales, etc. (Caballo, 2007). 

Sin embargo, existen otros conceptos que engloban el temperamento o 

personalidad, la apariencia física y el género, así como factores psicológicos tales como 

los cognitivos, afectivos y conductuales que determinan las habilidades sociales del ser 

humano (Papalia et al., 2010). 

2.2.2.2. Clasificación de las habilidades sociales 

Grupo I: Primeras habilidades sociales 

Grupo II: Habilidades sociales avanzadas 

Grupo III: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
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Grupo IV: Habilidades alternativas a la agresión 

Grupo V: Habilidades para hacer frente al estrés 

Grupo VI: Habilidades de planificación 

Goldstein y Klein (1989) crearon la prueba de autoestima, que posteriormente 

fue traducida y adaptada en el Perú por Ambrosio Tomás (1994-1995). 

2.2.2.3. Componentes de las habilidades sociales. Según Caballo (2007), son 

un grupo de conductas realizadas por personas en diferentes contextos, expresando 

libremente sus sensaciones, pensamientos, ilusiones a futuro de forma correcta en la 

situación que se encuentren. Dichas personas resolverán sus problemas rápidamente, 

con lo cual reducen el riesgo a futuro. 

Según Monjas (1993), las habilidades sociales son necesarias para una 

convivencia saludable y satisfactoria. Por su parte, Ballester y Gil (2002) señalaron que 

son las destrezas que el ser humano adquiere y que se necesitan para llegar a alcanzar 

objetivos. 

Las definiciones son variadas y dependen de cada autor. En sí mismas, las 

habilidades sociales son capacidades adquiridas por un individuo para desarrollarse en 

un mundo cada vez más competitivo, logrando así una interacción sana y adecuada o 

satisfactoria.  

2.2.2.4. Los componentes no verbales. Explican de alguna forma el lenguaje 

corporal y cómo la persona hace gestos o se comporta cuando está con alguien más. 

También, cómo alguien observa a otro, cómo se orienta hacia adelante o atrás 

cuando conversa, cómo cruza o no los brazos o cómo se presenta rígido ante una 

exposición pública o se adapta al tema de conversación. 
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Estos componentes fueron denominados también habilidades corporales 

básicas, que son necesarias para conseguir trabajo, relacionarse y saber incluso 

expresarse. Deben adquirirse antes de tener otro tipo de habilidades. Por ejemplo, si 

alguien conversa y no le habla a su interlocutor, o si es muy cariñoso y expresivo 

gestualmente, moviendo sus manos o su cuerpo, es imposible que pueda decir que no 

posteriormente o que no sepa cómo guiarse si alguien le hace señas. Algunas personas 

con habilidades corporales bajas podrían tener déficit mental y problemas relacionados 

con algún tipo de disfunción mental, sin llegar a ser una persona que encaje 

normalmente en el medio ambiente, pues se le dificulta mirar a los ojos, tomar atención 

y concentrarse. 

Existe también la distancia interpersonal, que es una forma de respeto hacia otra 

persona, y ayuda o perjudica la comunicación entre ellas, pues colocarse muy pegado a 

alguien para conversar o entablar una discusión sin una distancia adecuada puede 

terminar o concluir la conversación.  

 El exceso de contacto físico es una situación que debe ser controlada entre las 

personas, porque podría parecer una conducta extraña, a pesar de que mucha gente lo 

hace y que muchos se quejen del tipo de trato que algunos profesionales dan a sus 

clientes. Este contacto es muy bueno cuando la relación es estrecha, pero es inútil 

cuando alguien recién conoce a la otra persona. Solo es necesaria cuando sea exigida 

por alguien como muestra de afecto, apoyo o compañía para que no sentirse solo. Cabe 

recalcar que no se debe abusar del contacto físico, ya que deben respetarse las 

intenciones de la otra persona o sus costumbres. 

La expresión facial es la más importante de las manifestaciones corporales y 

emocionales. Ha ocupado un lugar muy importante desde el inicio de la humanidad, 
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incluso antes de que existiera el habla, pues de esta manera los seres humanos se 

comunicaban en tiempos remotos y expresaban sus emociones. 

La posición del cuerpo es muy importante para saber si alguien escucha, atiende 

o toma en cuenta a la otra persona, porque tener una postura alejada expresa 

desentendimiento, mientras una inclinación del cuerpo indica atención. Igualmente, los 

diferentes tipos de movimientos de brazos cuando se expresan. Se tiene que tomar en 

cuenta que estos aspectos no son considerados en personas con limitaciones físicas. 

2.2.2.5. Características de las habilidades sociales. Raga y Rodríguez (2001) 

explicaron que las habilidades sociales tienen cuatro características básicas: 

• Son conductas aprendidas, socialmente aceptadas y que, a su vez, posibilitan 

la interacción con los demás. 

• Son conductas instrumentales necesarias para alcanzar una meta. 

• En ellas se unen aspectos observables y aspectos de naturaleza cognitiva y 

afectiva no directamente observables. 

• La evaluación, interpretación y entrenamiento de las habilidades sociales 

deben estar en consonancia con el contexto social (Santos y Lorenzo, 1999). 

2.2.2.6. Elementos de las habilidades sociales. Las habilidades sociales tienen 

cuatro elementos, según Bellack y Morrison (1982), que deben agruparse de la siguiente 

manera: 

1. Entrenar las habilidades sociales: Este elemento explica que se deben enseñar 

conductas claras y practicarlas para luego integrarlas a una parte de la 

conducta del adolescente; adquirir las habilidades sociales depende del 

conjunto de factores que vienen a estar encuadrados dentro de teorías como el 

aprendizaje social. Este aprendizaje incluye enseñanzas y procedimientos que 

se deben insertar en la conducta a través de instrucciones, para modelar 
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conductas, ensayarlas, retroalimentarlas y reforzarlas. Este entrenamiento es 

el más básico, pero a su vez el más claro y específico que pueda existir. A 

veces las habilidades sociales dependerán del problema del sujeto, problema 

que él solo aprecia y cuestiona. 

2. Disminuir la ansiedad: Todos los seres humanos enfrentan problemas, por lo 

que la disminución de la ansiedad será de forma indirecta. Para ello es 

necesario realizar una serie de conductas adaptativas, que se van a relacionar 

con la ansiedad de forma incompatible, haciendo que esta reaccione y 

disminuya. Cuando la ansiedad está en lo alto se pueden realizar técnicas 

como la relajación o la desensibilización sistemática, técnicas que contrarias 

a estar más ansioso, hacen que la persona se relaje y disminuya su ansiedad 

(Wolpe, 1968).  

3. Técnica de reestructuración cognitiva: Con esta técnica, lo que se intenta es 

modificar completamente el pensamiento, los valores, los conocimientos, los 

sentimientos y las creencias del sujeto. Esta reestructuración también es de 

forma indirecta, aprender nuevas conductas, nuevos pensamientos, modifica 

a largo plazo las cogniciones del adolescente; mientras más aumente esta 

reestructuración cognitiva, mejor será la respuesta en cuanto a las habilidades 

sociales que el sujeto obtendrá, mejores respuestas conductuales y cognitivas, 

es decir, aumentarán las habilidades sociales a mayor conocimiento que 

obtenga el sujeto. 

4. Coaching en solución de los problemas: Se trata de que el sujeto aprenda a 

percibir problemas antes de que sucedan, percibir valores y sus distintos 

parámetros para así ser capaz de generar respuestas inmediatas, 

repotenciarlas con el tiempo y maximizar la posibilidad de resolver un 
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conflicto con la otra persona. Este entrenamiento no es claro, está dentro de 

las habilidades sociales de forma implícita.  

2.3. Definición de términos básicos  

2.3.1. Autoestima 

Para A. Martínez (2021), la autoestima es el valor que tendría un individuo sobre 

sí mismo y sus propias capacidades. También, la forma de mantener un pensamiento 

positivo con la suficiente motivación para experimentar muchas perspectivas sin dejar 

de lado el concepto propio que tiene de sí cada sujeto.  

2.3.2. Habilidades sociales 

Para Ontoria (2018), la habilidad social se encuentra ubicada dentro de la 

inteligencia interpersonal, y sería la competencia más difícil de conseguir, ya que para 

desarrollarla el individuo necesita relacionarse con otro y es necesaria la adquisición de 

otras competencias que han de adquirirse previamente. 

2.3.3. Estudiante 

Para Adrián (2022), el estudiante es el que dedica al estudio todo su tiempo 

como actividad principal. Esta visión se da desde el punto de vista académico, su 

principal función es aprender y su meta es alcanzar el conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Método de investigación 

3.1.1. Método general 

La presente investigación hace uso del método científico. La metodología 

científica es la forma ordenada de conseguir nuevos conocimientos o validar los 

encontrados, conocimientos que podrían ser antecedentes para nuevas investigaciones 

(Centeno, 1980). El método científico que se emplea en una investigación va de lo 

general a lo particular o viceversa. 

  3.1.2. Método específico 

Esta investigación utilizó el método descriptivo como herramienta para 

describir los resultados de las variables, y empleó, además, el método correlacional, 

que revisará la correlación entre las variables presentadas. 

Para R. Hernández et al. (2014), el método es descriptivo y correlacional porque 

explica cómo estas variables fueron identificadas y descritas por separado y 

relacionadas entre sí.  

3.2. Configuración de la investigación 

3.2.1. Enfoque de la investigación 

En la presente investigación se utilizará el enfoque cuantitativo. 

 Según Ñaupas et al. (2013), la investigación cuantitativa se emplea para 

comprender promedios, correlaciones y teorías, o comprobar hipótesis a través de 

cantidades en números o gráficos. 

3.2.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo y correlacional. 
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Para R. Hernández et al. (2014), la investigación descriptiva y correlacional 

explicará cómo las variables fueron identificadas y descritas por separado y 

relacionadas entre sí.  

3.2.3. Nivel de investigación 

La investigación que fue presentada es de tipo básico.  

 Para Ñaupas et al. (2013), este tipo de investigación ayuda a encontrar nueva 

información, y se viene realizando desde que el hombre tuvo curiosidad científica. 

3.2.4. Diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo transversal.  

De acuerdo con Supo (2014), “este tipo de investigación obtendrá datos de la 

misma población en un determinado momento” (p. 337). 

El diseño empleado en la investigación ha sido no experimental, pues en ningún 

momento se han manipulado las variables presentadas; los resultados fueron 

observados y sencillamente se describen de forma natural para luego analizarlos (R. 

Hernández et al., 2014).  

El esquema de esta investigación se presenta en la Figura 1. 

Figura 1 

Esquema de investigación de la presente tesis  

Entiéndase que: M = muestra; O1 = variable 1; O2 = variable 2, y r = relación 

entre ellas. 
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3.3. Población y muestra  

3.3.1 Población 

La población viene a ser todos los elementos definidos, limitados y accesibles 

que participen dentro de la investigación, que cumplen además una serie de reglas 

predeterminadas (Arias et al., 2016). 

La población estudiada estuvo compuesta por 240 estudiantes que cursan el 

nivel secundario de una institución educativa pública de Ayacucho - 2022. 

3.3.2. Muestra   

A. Unidad de análisis 

La presente investigación empleó como unidad de análisis a los 

estudiantes matriculados del tercero de secundaria, 2022. 

B. Tamaño de la muestra 

La muestra siempre será representativa del universo y debe contener todas 

las características de la población por evaluar (R. Hernández et al., 2014). 

Con un sesgo de 5% y niveles de confianza dados en un 95%, la muestra 

escogida al azar fue de 159 estudiantes de tercero de secundaria. 

C. Selección de muestra 

Se empleó la siguiente fórmula estadística para selección de muestra: 

n0   =  Z2
 x p x q 

         E2
 

n =      n0             

     1 + n0 

                      N 

Reemplazando: 

384.16   = 1.96 
2
 x 0.5x 0.5 

                      0.052
 

270=384.16             

     1 + 384.16 

              159 

                                N = 159 (total de la muestra) 

Z          = 1.96 

p          = 0.5 

q          = 0.5 

E          = 0.05 

n0 =384.16 

N          = 270 

Factor = 1.4228148 

N final = 158.55 

 =159 
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Criterios de inclusión  

• Estudiantes de tercero de secundaria que se matricularon en el año escolar 

2022. 

• Estudiantes de tercero de secundaria que hayan respondido completamente 

ambos cuestionarios. 

• Estudiantes de tercero de secundaria que voluntariamente acepten pasar por 

la evaluación en el tiempo adecuado (ni muy rápido ni muy lento). 

Criterios de exclusión  

• Estudiantes de tercero de secundaria que no hayan firmado el consentimiento 

informado para luego realizar los cuestionarios.  

• Estudiantes que deseen participar, pero no pertenezcan al grado seleccionado 

de educación secundaria.  

• Los estudiantes de tercero de secundaria que no completen los cuestionarios 

por su rapidez o demasiada lentitud serán excluidos. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Se empleó la encuesta como una técnica para recolectar datos. Esta técnica 

permitió recolectar valores cuantificables que medirán posteriormente las variables ya 

observadas (Hernández & Mendoza, 2018).  

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos que se emplearon para medir las variables tuvieron por 

objetivo medir los niveles de autoestima según Rosenberg, así como las seis habilidades 

que socialmente son consideradas de importancia para Goldstein. Ambos cuestionarios 
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tienen escala Likert, que permitió al evaluado escoger entre sus opciones la que mejor 

se adapta a su realidad (Sánchez & Reyes, 2015).  

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Ficha Técnica 

 

Autor        : Morris Rosenberg  

Año         : 1989  

Adaptación peruana   : Ruiz (Lima) 

Año de adaptación    : 2006  

Administración     : directa individual o también colectiva  

Ámbito de aplicación   : adolescentes (13 años a +)  

Duración       : 5 minutos   

Finalidad : evaluar los sentimientos que tiene alguien sobre sí 

mismo.  

Escala de respuestas   : de forma Likert.  

Descripción : son 10 ítems que tienen cuatro formas de respuesta que 

van del 0 al 3 en valor según corresponda; por otro lado, 

cinco ítems son directos y cinco inversos (inversos: 3, 5, 

8, 9 y 10).  

Baremos       : Baja (1-5) media (6 - 15) alta (16 - 30) 

Uso         : educativo / clínico  

Corrección : se suman los ítems 1, 2, 4, 6, 7 y la puntuación invertida 

de los ítems 3, 5, 8, 9 y 10. Teniendo una puntuación 

mínima de 10 y máxima de 30.  
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Validez y confiabilidad : La validez del instrumento fue con 5,942 estudiantes de 

secundaria, seleccionados al azar en New York; los retest 

están en el intervalo de 0.82 a 0.88 demostrando su 

fiabilidad; el alfa de Cronbach está en el rango de 0.77 a 

0.88. Esta escala fue traducida a 53 idiomas (Schmitt y 

Allik, 2005), con una confiabilidad de 0.75. En el Perú se 

encontró un alfa de Cronbach de 0.78 (Góngora & 

Casullo, 2009). (validez propia Ayacucho - adj. anexos). 

 

 

 ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

Ficha técnica 

 

Autor        : Arnold Goldstein 

Año         : 1978 

Adaptación peruana   : Psi. César Ruiz Alva (Lima) 

Año de adaptación    : 2005 

Administración     : individual o colectiva  

Ámbito de aplicación   : adolescentes mayores de 13 años  

Duración       : 20 minutos   

Finalidad : determinar las habilidades sociales  

Escala de respuestas   : de forma Likert  

Descripción                         : 50 ítems, mide seis dimensiones, se califican desde 

nunca, rara vez, a veces, a menudo y siempre; la 
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puntuación va del 1 al 5. Su máximo puntaje es 250 y el 

mínimo 50.  

Uso         : educativo / clínico  

Validez y confiabilidad : La confiabilidad fue calculada por medio del alfa de 

Cronbach, cuyo resultado fue de 0.924. Mientras que la 

validez fue aplicada a través de test-pretest, donde se 

obtuvo una puntuación de correlación directa de (r= 

0.613). (validez propia Ayacucho - adj. anexos). 

3.4.3 Aspectos éticos 

La investigación es netamente de carácter exploratorio; para realizarla se tuvo 

que considerar el Código de Ética del Colegio de Psicólogos. Se extendió un documento 

para el consentimiento informado a las autoridades competentes; realizada la carta de 

aceptación, se informará a los estudiantes que la información recabada será privada y 

solamente para fines académicos; se mantendrá la confidencialidad y se respetará su 

integridad, así como los resultados, sin la alteración de los mismos. Finalmente, se les 

explicó a los participantes en qué consiste cada instrumento y su finalidad.   

 

3.4.4. Técnicas del procesamiento de datos 

El tratamiento fue informático, mediante el paquete estadístico SPSS versión 

27.0 y Microsoft Office 2021 (Excel y Word); con ellos se presentaron las tablas de 

frecuencias relativas simples, así como la contrastación de hipótesis con un estadígrafo 

adecuado, previa evaluación de la normalidad de datos y configuración de las variables. 

3.5. Descripción del análisis de datos 

3.5.1. Análisis descriptivo 

Los estadísticos organizan los datos o resultados obtenidos, luego se resumen y 

se agrupan según lo observado en lo que será posteriormente una muestra cuantitativa. 
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Dichos resultados se presentaron en forma de tablas o figuras numéricas (Garriga et al., 

2010).  

3.5.2. Análisis inferencial 

Para realizar este tipo de análisis se tomaron en cuenta la muestra y las 

mediciones realizadas a través de las variables aplicadas en la población de estudio. La 

idea fue encontrar una relación en común empleando la estadística obtenida. Es así que 

la estadística inferencial va a analizar e investigar a dicha población partiendo de 

técnicas apropiadas (Posada, 2016).   
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

4.1. Presentación de resultados 

Tabla 3 

Prueba de normalidad de las puntuaciones de autoestima y habilidades sociales 

  

Variables Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl p-valor 

Autoestima .113 159 .000 

Habilidades sociales .123 159 .000 

 

Ho: Los datos tienden a una distribución normal 

Ha: Los datos no tienden a una distribución normal 

Descripción: En la Tabla 3 se muestra la prueba de normalidad de Kolmogórov-

Smirnov (tamaño de muestra mayor que 50), en donde el p-valor de las puntuaciones 

de autoestima y habilidades sociales son menores que 0.05, es decir, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), por lo que estas variables no tienden a una distribución normal. Es 

así como se utiliza el coeficiente de rho de Spearman para evaluar la correlación entre 

las variables (estadística no paramétrica). 
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Tabla 4 

Niveles de habilidades sociales en estudiantes de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública de Ayacucho 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Mala 7 4.4 

Regular 136 85.5 

Buena 16 10.1 

Total 159 100 

 

Figura 1 

Niveles de habilidades sociales en estudiantes de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública de Ayacucho 

Descripción: En la Tabla 4 y Figura 1 se aprecia que el 85.5% de los estudiantes 

tienen regulares habilidades sociales, el 10.1% presenta buenas habilidades sociales y 

el 4.4% muestra malas habilidades sociales. 
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Tabla 5 

Niveles de autoestima en estudiantes de tercero de secundaria de una institución 

educativa pública de Ayacucho  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 2 1.3 

Media 24 15.1 

Alta 133 83.6 

Total 159 100 

  Figura 2 

Niveles de autoestima en estudiantes de tercero de secundaria de una institución 

educativa pública de Ayacucho 

 

Descripción: En la Tabla 5 y Figura 2 se observa que el 83.6% de estudiantes 

tiene nivel alto de autoestima, seguido del 15.1%, que está en el nivel medio, y el 1.3% 

presenta el nivel bajo de autoestima. 
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Tabla 6 

Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública de Ayacucho 

  

Nivel de 

autoestima 
Nivel de habilidades sociales Total 

Mala Regular Buena 
 

Baja F 1 1 0 2 

% 1.6 0.6 0.0 1.3 

Media F 6 18 0 24 

% 3.8 11.3 0.0 15.1 

Alta F 0 117 16 133 

% 0.0 73.6 10.1 83.6 

Total F 7 136 16 159 

% 4.4 85.5 10.1 100.0 

Nota. f = frecuencia, % = porcentaje. 

Descripción: En la Tabla 6 se presenta que dos (1.3%) estudiantes de tercero de 

secundaria de una institución educativa de Ayacucho tienen baja autoestima, de los 

cuales una tiene nivel malo de habilidades sociales y la otra tiene el nivel regular. 

Además, se observa que 24 estudiantes tienen nivel medio de autoestima, de los cuales 

18 (11.3%) presentan nivel regular de habilidades sociales, y 133 (83.6%) estudiantes 

presentan alta autoestima, de los cuales 117 (73.6%) tienen el nivel regular de 

habilidades sociales. 
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Tabla 7 

Prueba de hipótesis de la correlación entre autoestima y habilidades sociales 

  

Autoestima 
Rho de Spearman 

Habilidades sociales 

Coeficiente de correlación .461** 

Hipótesis Ho: r=0 
Ha: r≠0 

p-valor .000 

Nota. r = coeficiente de correlación, **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

  

Descripción: En la Tabla 7 se tiene que existe una correlación positiva débil 

(0.461) entre la autoestima y habilidades sociales. Además, el p-valor es menor que 

0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, existe correlación altamente 

significativa entre las variables. Se entiende que, a baja autoestima, malas habilidades 

sociales, o a alta autoestima, buenas habilidades sociales. 
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Tabla 8 

Prueba de hipótesis de correlación entre autoestima y habilidades básicas 

Autoestima Rho de Spearman Habilidades básicas 

Coeficiente de correlación .398** 

Hipótesis Ho: r=0 
Ha: r≠0 

p-valor .000 

Nota. r = coeficiente de correlación**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Descripción: En la Tabla 8 se tiene que existe una correlación positiva débil 

(0.398) entre la autoestima y habilidades básicas. Además, el p-valor es menor que 0.01, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, existe correlación altamente 

significativa entre las variables. Se entiende que, a baja autoestima, malas habilidades 

básicas, o a alta autoestima, buenas habilidades básicas. 
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Tabla 9 

 

Prueba de hipótesis de la correlación entre autoestima y habilidades avanzadas 

 

Autoestima 

Rho de Spearman Habilidades avanzadas 

Coeficiente de correlación .327** 

Hipótesis 
Ho: =0 

Ha: ≠0 

p-valor .000 

Nota.  = coeficiente de correlación**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 9 se tiene que existe una correlación positiva débil (0.327) entre la 

autoestima y habilidades avanzadas. Además, el p-valor es menor que 0.01, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, existe correlación altamente significativa 

entre las variables. Se entiende que a baja autoestima, malas habilidades avanzadas, o 

a alta autoestima, buenas habilidades avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Tabla 10 

 

Prueba de hipótesis de la correlación entre autoestima y equilibrio emocional 

 

Autoestima 

Rho de Spearman Equilibrio emocional 

Coeficiente de correlación .251** 

Hipótesis 
Ho: =0 

Ha: ≠0 

p-valor .001 

Nota.  = coeficiente de correlación**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 10 se tiene que existe una correlación positiva débil (0.251) entre la 

autoestima y equilibrio emocional. Además, el p-valor es menor que 0.01, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, existe correlación altamente significativa 

entre las variables. Se entiende que a baja autoestima, bajo equilibrio emocional, o a 

alta autoestima, alto equilibrio emocional. 
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Tabla 11 

Prueba de hipótesis de la correlación entre autoestima y control de la impulsividad a 

la agresión 

Autoestima 

Rho de Spearman 
Control de la impulsividad a 

la agresión 

Coeficiente de correlación .320** 

Hipótesis 
Ho: =0 

Ha: ≠0 

p-valor .000 

Nota.  = coeficiente de correlación**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 11 se tiene que existe una correlación positiva débil (0.320) entre la 

autoestima y control de la impulsividad a la agresión. Además, el p-valor es menor que 

0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, existe correlación altamente 

significativa entre las variables. Se entiende que, a baja autoestima, mal control de la 

impulsividad, o a alta autoestima, buen control de la impulsividad. 
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Tabla 12 

Prueba de hipótesis de la correlación entre autoestima y control de estrés 

Autoestima 

Rho de Spearman Control de estrés 

Coeficiente de correlación .426** 

Hipótesis 
Ho: =0 

Ha: ≠0 

p-valor .000 

Nota.  = coeficiente de correlación**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 12 se aprecia que existe una correlación positiva débil (0.426) entre 

la autoestima y control de estrés. Además, el p-valor es menor que 0.01, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, existe correlación altamente significativa entre 

las variables. Se entiende que, a baja autoestima, mal control de estrés, o a alta 

autoestima, buen control de estrés. 
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Tabla 13 

Prueba de hipótesis de la correlación entre autoestima y planificación 

Autoestima 

Rho de Spearman Planificación 

Coeficiente de correlación .457** 

Hipótesis 
Ho: =0 

Ha: ≠0 

p-valor .000 

Nota.  = coeficiente de correlación**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 13 se advierte que existe una correlación positiva débil (0.457) entre 

la autoestima y planificación. Además, el p-valor es menor que 0.01, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, existe correlación altamente significativa entre 

las variables. Se entiende que, a baja autoestima, mala planificación, o a alta autoestima, 

buena planificación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En relación con el objetivo principal, que era determinar la relación entre 

autoestima y habilidades sociales, los resultados señalan que existe una correlación 

débil. Estos resultados se confirman con la investigación internacional de Olmedo 

(2018), que aplicó la prueba a 204 jóvenes, quien también encontró una relación 

positiva débil entre ambas variables. Tal similitud se debe a que la población y las 

pruebas aplicadas son iguales, así como la población de adolescentes a los que se les 

aplicó ambas pruebas.  

Mientras que, en Perú, se encontraron relaciones positivas altas y significativas 

en las investigaciones realizadas, con población también adolescente comprendida 

entre los 13 y los 18 años. Por ejemplo, Vásquez (2021), en su investigación con una 

muestra de 21 estudiantes, halló una correlación entre las variables con un valor de 

Pearson de 0.791. Por otro lado, Tacca et al. (2020) aplicaron un cuestionario a 324 

estudiantes y encontraron una relación alta positiva entre variables, especialmente entre 

autoconcepto y autoestima. Lavado (2020) aplicó los cuestionarios a 30 adolescentes, 

encontrando autoestima alta en 86.6% y un p valor de 0.773 en habilidades sociales. 

Ríos y Cieza (2018) también hallaron una correlación alta y significativa en las 

variables, con rho de Spearman de 0.872 con una significancia de 0.000. Si bien es 

cierto se encontraron en estos antecedentes nacionales correlaciones positivas altas 

entre las variables habilidades sociales y autoestima, también se halló relación en la 

presente investigación, con la única diferencia de que se encontró una correlación 

positiva débil. 

Por su parte, se encontró una relación positiva moderada entre variables en la 

investigación nacional realizada por Dueñas (2018), quien aplicó las pruebas a 55 

estudiantes adolescentes y encontró una significancia de 0.577, y aunque esta es 
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positiva moderada y en la presente investigación es positiva débil, se compara porque 

en ambas investigaciones se encuentra relación entre variables. Por más que una sea 

débil y la otra tenga un nivel moderado, en ambas investigaciones se pueden encontrar 

relación entre variables que al fin y al cabo es el objetivo de la investigación aquí 

presentada. En la hipótesis principal existe relación entre las variables autoestima y 

habilidades sociales, por lo que se insiste en que no se hizo una investigación 

planteándola como estudio de caso, o como un estudio epidemiológico, donde sí se 

puede precisar más claramente la diferencia entre autoestima por edades, sexo, grado 

de instrucción o convivencia familiar (tipos de familia), entre otras variables como 

religión, nivel intelectual, etc. 

Se encontró relación en tres de las investigaciones internacionales de Salambay 

(2019), quien aplicó la prueba a 47 jóvenes, donde halló una relación entre variables 

(0.413) y significancia de 0.01; al igual que en la investigación de Caldera et al. (2018), 

que también encontraron relación entre variables, y de Losa et al. (2017), que al igual 

que esta investigación, obtuvieron una relación entre variables, de tal manera que en la 

mayoría de casos se encontró relación entre variables.  

Hubiera sido interesante plantear algunas investigaciones donde no existe 

relación entre sus variables autoestima y habilidades sociales, y analizar los números 

estadísticos o por qué no se relacionaron estas y por qué la presentada aquí, juntamente 

con los antecedentes planteados, sí tuvieron relación. La importancia de los 

antecedentes no es solo investigar antecedentes similares o iguales, sino también 

investigaciones planteadas con resultados distintos, situación que explicaría algunos 

casos como las relaciones altas entre variables, relaciones moderadas o baja relación 

entre variables.  
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Los resultados difieren de las investigaciones brindadas por León y Lacunza 

(2020), quienes encontraron una relación débil entre variables pero sin significancia (r 

= 0.148, p = 0.04); por lo tanto, es el único antecedente que difiere de esta investigación. 

Si bien es cierto encuentra una relación débil, no es positiva o significativa como en 

esta investigación, que sí tiene correlación positiva débil (0.461) entre la autoestima y 

habilidades sociales y su p-valor es menor que 0.01. Esto significa, como se refería 

anteriormente, que muchas investigaciones planteadas tienen algún tipo de relación, 

incluso una relación positiva débil pero inferior a la media; por tanto, no es significativa 

ni importante, no es considerada una correlación entre variables. Esto ayuda a entender 

que no siempre las variables se relacionan como el investigador plantea. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el objetivo principal, determinar la relación entre autoestima y habilidades 

sociales, se tiene que existe una correlación positiva débil (0.461), y el p-valor 

es menor que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), pues presenta 

correlación altamente significativa. Se entiende que, a baja autoestima, malas 

habilidades sociales, o a alta autoestima, buenas habilidades sociales. 

2. En el primer objetivo específico, donde se mide la correlación entre autoestima 

y habilidades básicas, se encontró una correlación positiva débil (0.398), el p-

valor es menor que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), pues se 

observa una correlación altamente significativa. Se entiende que, a baja 

autoestima, malas habilidades básicas, o a alta autoestima, buenas habilidades 

básicas. 

3. El segundo objetivo específico, revisar la correlación entre autoestima y 

habilidades avanzadas, se encuentra una correlación positiva débil (0.327), el p-

valor es menor que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), dado que 

se evidencia la correlación altamente significativa. Se entiende que, a baja 

autoestima, malas habilidades avanzadas, o a alta autoestima, buenas 

habilidades avanzadas. 

4. Al revisar la conclusión del tercer objetivo específico, donde se correlaciona 

autoestima y equilibrio emocional, se observa que existe una correlación 

positiva débil (0.251) entre la autoestima y equilibrio emocional, con un p-valor 

menor de 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), ya que existe 

correlación altamente significativa. Se entiende que, a baja autoestima, bajo 

equilibrio emocional, o a alta autoestima, alto equilibrio emocional. 
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5. El cuarto objetivo específico, revisar la correlación entre autoestima y control 

de la impulsividad a la agresión, se encuentra una correlación positiva débil 

(0.320); el p-valor es menor que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

(Ho), dado que la correlación llega a ser altamente significativa entre variables. 

Se entiende que, a baja autoestima, mal control de la impulsividad, o a alta 

autoestima, buen control de la impulsividad.  

6. Al analizar el quinto objetivo específico, donde se observa la correlación entre 

autoestima y control de estrés, se halla una correlación positiva débil (0.426) 

entre variables, con un p-valor menor que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula (Ho), pues la correlación es altamente significativa entre las variables. Se 

entiende que, a baja autoestima, mal control de estrés, o a alta autoestima, buen 

control de estrés.  

7. En el sexto objetivo específico, autoestima y planificación, se encontró una 

correlación positiva débil (0.457); el p-valor es menor que 0.01, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho), dado que la correlación es altamente significativa 

entre las variables. Se entiende que, a baja autoestima, mala planificación, o a 

alta autoestima, buena planificación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se sugiere a la autoridad competente (director de la institución 

educativa) brindar información, mediante documento formal, sobre los resultados de la 

investigación realizada en esta población, cuyo propósito fue analizar los resultados 

junto con el/la directora(a), explicar la correlación entre sus variables y sugerir y 

establecer acciones para fortalecer las habilidades sociales y autoestima en los 

educandos. 

Segunda: Se sugiere a la autoridad competente (director de la institución 

educativa) programar y empezar a dar información a los adolescentes que asisten a 

clases en las horas de tutorías sobre autoestima y habilidades sociales, basada en los 

resultados y la correlación entre las variables, se brindara información teórica y práctica 

de las variables estudiadas como parte del conocimiento que todo adolescente debe 

tener sobre el tema, así como el manejo de las mismas, aprovechando las conclusiones 

y similitud con los antecedentes planteados. 

Tercera: Se recomienda a la autoridad competente (director de la institución 

educativa) realizar una jornada de capacitación a docentes de secundaria de la 

Institución Educativa San Ramón, sobre autoestima y habilidades sociales, explicar los 

resultados de una relación positiva débil entre las variables autoestima y habilidades 

sociales; capacitarlos de forma práctica, teórica y preventiva sobre las variables 

mencionadas en esta investigación.    

Cuarta: Se sugiere a la autoridad competente (director de la institución 

educativa) hacer uso de complementos educativos con programas que involucren a la 

familia y la comunidad, en coordinación con el departamento psicopedagógico (TOE), 

con el objetivo de mejorar las habilidades sociales y elevar el nivel de autoestima 

familiar en los estudiantes, mencionando en todo momento que la relación entre las 

variables es débil y que con el tiempo y programas o acciones tomadas debería 

incrementarse a relación moderada y, finalmente, alta. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS NIVELES METODOLOGÍA 

General  

¿Cuál es la relación entre 

autoestima y habilidades sociales 

en estudiantes de tercero de 

secundaria de una institución 

educativa pública, Ayacucho - 

2022? 

 

Específicos 

¿Cuál es la relación entre 

autoestima y habilidad básica en 

estudiantes de tercero de secundaria 

de una institución educativa 

pública, Ayacucho - 2022? 

 

 

¿Cuál es la relación entre 

autoestima y habilidades avanzadas 

en estudiantes de tercero de 

secundaria de una institución 

educativa pública, Ayacucho -

2022? 

 

 

¿Cuál es la relación entre 

autoestima y el equilibrio 

emocional en estudiantes de tercero 

de secundaria de una institución 

educativa pública, Ayacucho -

2022? 

 

 

General 

Determinar la relación entre 

autoestima y habilidades 

sociales en estudiantes de 

tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho - 2022. 

 

Específicos 

Identificar la relación entre 

autoestima y habilidades básicas 

en estudiantes de tercero de 

secundaria de una institución 

educativa pública, Ayacucho -

2022. 

 

Identificar la relación entre 

autoestima y habilidades 

avanzadas en estudiantes de 

tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho - 2022. 

 

Identificar la relación entre 

autoestima y el equilibrio 

emocional en estudiantes de 

tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho - 2022. 

 

Identificar la relación entre 

autoestima y control de la 

General 

H1 La relación entre autoestima y 

habilidades sociales en estudiantes 

de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho - 2022, es significativa.  

 

 

Específicos 

H1 La relación entre autoestima y 

habilidad básica en estudiantes de 

tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho – 2022, es significativa.   

 

 

H1 La relación entre autoestima y 

habilidades avanzadas en 

estudiantes de tercero de secundaria 

de una institución educativa 

pública, Ayacucho – 2022, es 

significativa.  

 

 

H1 La relación entre autoestima y el 

equilibrio emocional en estudiantes 

de tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho – 2022, es significativa.  

 

 

Autoestima 

Baja (< 25) 

 

Media (26 < 29) 

 

Alta (30 < +) 

 

 

 

Habilidades sociales 

 

 

Percentil 0 a 25 es bajo 

 

Percentil entre 26 y 74 

es nivel medio 

 

Percentil 75 a + es alto 

 

Tipo de 

investigación 

Básico 

Descriptivo 

Correlacional 

Longitudinal 

No experimental 

 

Población 

Estudiantes de 

tercero de secundaria 

I.E.P. San Ramón 

 

Muestra  

159 estudiantes de 

tercero de secundaria 

censal. 

 

Instrumentos 

Autoestima de 

Rosenberg (1979). 

Habilidades sociales 

(adaptación peruana: 

Ruiz, 2006).  
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¿Cuál es la relación entre 

autoestima y control de la 

impulsividad en estudiantes de 

tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho - 2022? 

 

 

¿Cuál es la relación entre 

autoestima y control de estrés en 

estudiantes de tercero de secundaria 

de una institución educativa 

pública, Ayacucho - 2022? 

 

 

¿Cuál es la relación entre 

autoestima y planificación en 

estudiantes de tercero de secundaria 

de una institución educativa 

pública, Ayacucho - 2022? 

impulsividad en estudiantes de 

tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho - 2022.  

 

 

Identificar la relación  

entre autoestima y control de 

estrés en estudiantes de tercero 

de secundaria de una institución 

educativa pública, Ayacucho -

2022. 

 

Identificar la relación entre 

autoestima y planificación en 

estudiantes de tercero de 

secundaria de una institución 

educativa pública, Ayacucho -

2022. 

 

 

H1 La relación entre autoestima y 

control de la impulsividad en 

estudiantes de tercero de secundaria 

de una institución educativa 

pública, Ayacucho - 2022 es 

significativa.  

 

 

 

H1 La relación entre autoestima y 

control de estrés en estudiantes de 

tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho – 2022, es significativa.  

 

 

H1 La relación entre autoestima y 

planificación en estudiantes de 

tercero de secundaria de una 

institución educativa pública, 

Ayacucho – 2022, es significativa.  
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Anexo 2: Escala de autoestima de Rosenberg 

I.- DATOS GENERALES 

EDAD:                     AÑO ESCOLAR:      

SEXO: masculino [    ] femenino [   ] otro [   ]  

VIVES CON: padre [    ] madre [     ] solo [    ] otros familiares [    ] 

 

Marca una (X) encima de la respuesta que más se parezca a lo que piensas. 

• Si Ud. está muy de acuerdo, marque (MA) 

• Si Ud. está de acuerdo, marque (DA) 

• Si Ud. está en desacuerdo, marque (ED) 

• Si Ud. está muy en desacuerdo, marque (MED) 

 

A continuación, encontrarás una lista de afirmaciones en torno a los sentimientos y 

pensamientos que tienes sobre ti. Marque con una X la respuesta que más te identifique. 

    MA DA ED MED 

1 
Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás. MA DA ED MED 

2 Creo que tengo un buen número de cualidades. MA DA ED MED 

3 En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. MA DA ED MED 

4 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de 

la gente. MA DA ED MED 

5 
Siento que no tengo muchos motivos para sentirme 

orgulloso/a de mí. MA DA ED MED 

6 Tengo siempre una actitud positiva hacia mí mismo. MA DA ED MED 

7 En general, estoy contento conmigo mismo/a. MA DA ED MED 

8 Creo que debería valorarme más a mí mismo/a. MA DA ED MED 

9 A veces me siento verdaderamente inútil. MA DA ED MED 

10 A veces pienso que no soy bueno/a para nada. MA DA ED MED 
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Anexo 3: Escala de habilidades sociales  

Marca una (X) encima de la respuesta que más se parezca a lo que piensas. 

• Si Ud. nunca usa la habilidad, marque (N) 

• Si Ud. rara vez usa la habilidad, marque (RV) 

• Si Ud. a veces usa la habilidad, marque (AV) 

• Si Ud. casi siempre usa la habilidad, marque (CS) 

• Si Ud. siempre usa la habilidad, marque (S) 

 

HABILIDADES   SOCIALES  N RV AV CS S 

 

1 Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te está diciendo. 

     

2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 

importantes. 

     

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos.      

4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada.      

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores.      

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa.      

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí.      

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las 

actividades que realiza. 

     

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad.      

 

10 Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en 

una determinada actividad. 

     

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica.      

 

12 Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente. 

     

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal.      

 

14 Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de 

mayor utilidad que las de la otra persona. 

     

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas.      

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes.      

17 Intentas comprender lo que sienten los demás.      

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona.      
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19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos.      

20 Piensas por qué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo.      

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una 

recompensa. 

     

 

22 Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo 

pides a la persona indicada. 

     

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás.      

24 Ayudas a quien lo necesita.      

 

25 Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti 

mismo como a quienes sostienen posturas diferentes. 

     

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”.      

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura.      

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas.      

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas.      

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que 

pelearte. 

     

 

31 Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un 

determinado problema e intentas encontrar una solución. 

     

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien.      

33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado.      

34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos 

cohibido. 

     

 

35 Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, 

luego, haces algo para sentirte mejor en ese momento. 

     

36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo.      

 

37 Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con 

la propia, antes de decidir lo que hacer. 

     

 

38 Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada 

situación y qué puedes hacer para tener más éxito en el futuro. 

     

 

39 Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te 

explican una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen. 

     

 

40 Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, 

luego, piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha 

hecho la acusación. 

     

 

41 Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una 

conversación problemática. 

     

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa 

distinta. 

     

43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad      
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interesante. 

 

44 Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna 

situación bajo tu control. 

     

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de 

comenzar una tarea. 

     

46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una 

determinada tarea. 

     

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información.      

 

48 Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más 

importante y el que deberías solucionar primero. 

     

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor.      

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo.      
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Anexo 4: Coeficiente de validez de contenido de la Escala de autoestima de Rosenberg 

 

Dimensión N° 

 Jueces 

S Mx CVCj Pj CVCtc Ítem Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

Ín
d

ic
e
s 

p
o
si

ti
v
o

s 

1 Siento que soy una persona 

digna de aprecio, al menos 

en igual medida que los 

demás. 

16 16 15 47 2.9375 0.97917 0.037037 0.9421296 

2 Creo que tengo un buen 

número de cualidades. 

16 15 15 46 2.875 0.95833 0.037037 0.9212963 

4 Soy capaz de hacer las 

cosas tan bien como la 

mayoría de la gente. 

16 16 16 48 3 1 0.037037 0.962963 

6 Tengo siempre una actitud 

positiva hacia mí mismo. 

15 16 16 47 2.9375 0.97917 0.037037 0.9421296 

7 En general, estoy contento 

conmigo mismo/a. 

16 15 16 47 2.9375 0.97917 0.037037 0.9421296 

               CVC 0.9421296 

Ín
d

ic
e
s 

in
v
e
r
so

s 

3 En general, me inclino a 

pensar que soy un 

fracasado/a. 

16 16 16 48 3 1 0.037037 0.962963 

5 Siento que no tengo 

muchos motivos para 

sentirme orgulloso/a de mí. 

15 16 16 47 2.9375 0.97917 0.037037 0.9421296 

8 Creo que debería valorarme 

más a mí mismo/a. 

16 15 15 46 2.875 0.95833 0.037037 0.9212963 
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9 A veces me siento 

verdaderamente inútil. 

16 16 15 47 2.9375 0.97917 0.037037 0.9421296 

10 A veces pienso que no soy 

bueno/a para nada. 

15 15 15 45 2.8125 0.9375 0.037037 0.900463 

 
 

 
      

CVC 0.9337963   
 

      
CVC 

Total 
0.937963 

 

 

Para validar el instrumento Escala de autoestima de Rosenberg se utilizó la técnica de juicio de experto, para lo cual se mandó a evaluar el 

cuestionario por tres especialistas en el tema, quienes valoraron cada ítem según la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad con una escala de 

1 a 4 puntos. Posteriormente, para calcular el coeficiente de validez de contenido (CVC) se empleó el procedimiento de Hernández-Nieto (Pedrosa 

et al., 2014). Se obtuvo un CVC total de 0,937963; esto significa que el instrumento cuenta con validez y concordancia excelente para ser utilizado 

en la investigación. Respecto al CVC por dimensiones, se halló que la dimensión índices positivos obtuvo un valor de 0,942 y la dimensión índices 

inversos un valor de 0,9337. En ese sentido, la escala presenta validez a nivel global y por dimensiones. 
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Anexo 5: Coeficiente de validez de contenido de la Escala de habilidades sociales 

 

Dimensión N° 

 Jueces 

S Mx CVCj Pj CVCtc Ítem Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

b
á
si

c
a
s 

1 Prestas atención a la persona que te 

está hablando y haces un esfuerzo 

para comprender lo que te está 

diciendo. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

2 Hablas con los demás de temas 

poco importantes para pasar luego 

a los más importantes. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

3 Hablas con otras personas sobre 

cosas que interesan a ambos. 

15 16 16 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

4 Clarificas la información que 

necesitas y se la pides a la persona 

adecuada. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

5 Permites que los demás sepan que 

les agradeces los favores. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

6 Te das a conocer a los demás por 

propia iniciativa. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

7 Ayudas a que los demás se 

conozcan entre sí. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

8 Dices que te gusta algún aspecto de 

la otra persona o alguna de las 

actividades que realiza. 

 

 

16 16 15 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

               CVC 0.95775 



79 
 

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

a
v
a
n

z
a
d

a
s 

9 Pides que te ayuden cuando tienes 

alguna dificultad. 

16 15 16 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

10 Eliges la mejor forma para 

integrarte en un grupo o para 

participar en una determinada 

actividad. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

11 Explicas con claridad a los demás 

cómo hacer una tarea específica. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

12 Prestas atención a las 

instrucciones, pides explicaciones 

y llevas adelante las instrucciones 

correctamente. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

13 Pides disculpas a los demás por 

haber hecho algo mal. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

14 Intentas persuadir a los demás de 

que tus ideas son mejores y que 

serán de mayor utilidad que las de 

la otra persona. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

               CVC 0.95949 

E
q

u
il

ib
r
io

 e
m

o
ci

o
n

a
l 

15 Intentas reconocer las emociones 

que experimentas. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

16 Permites que los demás conozcan 

lo que sientes. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

17 Intentas comprender lo que sienten 

los demás. 

16 16 15 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

18 Intentas comprender el enfado de 

la otra persona. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

19 Permites que los demás sepan que 

te interesas o preocupas por ellos. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

20 Piensas por qué estás asustado y 

haces algo para disminuir tu 

miedo. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 
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21 Te dices a ti mismo o haces cosas 

agradables cuando te mereces una 

recompensa. 

16 16 15 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

               CVC 0.95701 

E
l 

c
o
n

tr
o
l 

d
e
 l

a
 i

m
p

u
ls

iv
id

a
d

 

22 Reconoces cuando es necesario 

pedir permiso para hacer algo y 

luego lo pides a la persona 

indicada. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

23 Te ofreces para compartir algo que 

es apreciado por los demás. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

24 Ayudas a quien lo necesita. 16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

25 Llegas a establecer un sistema de 

negociación que te satisface tanto a 

ti mismo como a quienes sostienen 

posturas diferentes. 

16 16 15 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

26 Controlas tu carácter de modo que 

no se te “escapan las cosas de la 

mano”. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

27 Defiendes tus derechos dando a 

conocer a los demás cuál es tu 

postura. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

28 Te las arreglas sin perder el control 

cuando los demás te hacen bromas. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

29 Te mantienes al margen de 

situaciones que te pueden 

ocasionar problemas. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

30 Encuentras otras formas para 

resolver situaciones difíciles sin 

tener que pelearte. 

 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

               CVC 0.96065 
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E
l 

c
o
n

tr
o
l 

d
e
l 

e
st

r
é
s 

31 Dices a los demás cuándo han sido 

los responsables de originar un 

determinado problema e intentas 

encontrar una solución. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

32 Intentas llegar a una solución justa 

ante la queja justificada de alguien. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

33 Expresas un sincero cumplido a los 

demás por la forma en que han 

jugado. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

34 Haces algo que te ayude a sentir 

menos vergüenza o a estar menos 

cohibido. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

35 Eres consciente cuando te han 

dejado de lado en alguna actividad 

y, luego, haces algo para sentirte 

mejor en ese momento. 

16 16 15 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

36 Manifiestas a los demás que han 

tratado injustamente a un amigo. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

37 Consideras con cuidado la 

posición de la otra persona, 

comparándola con la propia, antes 

de decidir lo que hacer. 

15 16 16 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

38 Comprendes la razón por la cual 

has fracasado en una determinada 

situación y qué puedes hacer para 

tener más éxito en el futuro. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

39 Reconoces y resuelves la 

confusión que se produce cuando 

los demás te explican una cosa, 

pero dicen o hacen otras que se 

contradicen. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 
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40 Comprendes lo que significa la 

acusación y por qué te la han hecho 

y, luego, piensas en la mejor forma 

de relacionarte con la persona que 

te ha hecho la acusación. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

41 Planificas la mejor forma para 

exponer tu punto de vista antes de 

una conversación problemática. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

42 Decides lo que quieres hacer 

cuando los demás quieren que 

hagas otra cosa distinta. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

               CVC 0.95949 

L
a
 p

la
n

if
ic

a
c
ió

n
 

43 Resuelves la sensación de 

aburrimiento iniciando una nueva 

actividad interesante. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

44 Reconoces si la causa de algún 

acontecimiento es consecuencia de 

alguna situación bajo tu control. 

16 16 15 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

45 Tomas decisiones realistas sobre lo 

que eres capaz de realizar antes de 

comenzar una tarea. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

46 Eres realista cuando debes 

dilucidar cómo puedes 

desenvolverte en una determinada 

tarea. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

47 Resuelves qué necesitas saber y 

cómo conseguir la información. 

16 15 16 47 2.94 0.979 0.03704 0.94213 

48 Determinas de forma realista cuál 

de los numerosos problemas es el 

más importante y el que deberías 

solucionar primero. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 



83 
 

49 Consideras las posibilidades y 

eliges la que te hará sentir mejor. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

50 Te organizas y te preparas para 

facilitar la ejecución de tu trabajo. 

16 16 16 48 3 1 0.03704 0.96296 

  
 

      
CVC 0.95775   

 
      

CVC 

global 
0.95869 

 

 

 

Para validar el instrumento Escala de habilidades sociales se utilizó la técnica de juicio de experto, para lo cual se mandó a evaluar el cuestionario 

por tres especialistas en el tema, quienes valoraron cada ítem según la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad con una escala de 1 a 4. 

Posteriormente, para calcular el coeficiente de validez de contenido (CVC) se empleó el procedimiento de Hernández-Nieto (Pedrosa et al., 2014). 

Se obtuvo un CVC total de 0,95869; esto significa que el instrumento cuenta con validez y concordancia excelente para ser utilizado en la 

investigación. Respecto al CVC por dimensiones, se halló que la dimensión habilidades básicas presentó un coeficiente de 0.95775; habilidades 

avanzadas un valor de 0.95949; equilibrio emocional un valor de 0.9570; control de la impulsividad 0.96065; control del estrés 0.95949 y 

planificación 0.95775. 
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Anexo 6: Carta de presentación de la Universidad Continental  
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Anexo 7: Carta de aceptación de la Institución  
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Anexo 8: Instrumentos aplicados  
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Anexo 9: Evidencias de la aplicación de los cuestionarios  
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