
FACULTAD DE HUMANIDADES 

Escuela Académico Profesional de Psicología

Tesis

Autoestima y habilidades sociales en estudiantes 
universitarios de la Escuela Académica Profesional 

de Psicología de una universidad privada Huancayo, 
2022

Lizbeth Dayana Urbano Flores

Para optar el Título Profesional de 
Licenciada en Psicología

Huancayo, 2023



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" . 



25%
INDICE DE SIMILITUD

25%
FUENTES DE INTERNET

12%
PUBLICACIONES

13%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 15%

2 1%

3 1%

4 1%

5 1%

6 1%

7 1%

8 1%

9

Autoestima y Habilidades sociales
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

hdl.handle.net
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Peruana Los Andes
Trabajo del estudiante

dspace.unitru.edu.pe
Fuente de Internet

es.scribd.com
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Cesar Vallejo
Trabajo del estudiante

repositorio.continental.edu.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad San Ignacio de
Loyola
Trabajo del estudiante

repositorio.une.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.autonomadeica.edu.pe
Fuente de Internet



1%

10 1%

11 1%

12 <1%

13 <1%

14 <1%

15 <1%

16 <1%

17 <1%

18 <1%

19 <1%

20 <1%

repositorio.upla.edu.pe
Fuente de Internet

idoc.pub
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Alas Peruanas
Trabajo del estudiante

repositorio.unfv.edu.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Americana
Trabajo del estudiante

repositorio.umch.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.ucv.edu.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Continental
Trabajo del estudiante

repositorio.udh.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.utelesup.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.uigv.edu.pe
Fuente de Internet



21 <1%

22 <1%

23 <1%

24 <1%

25 <1%

26 <1%

27 <1%

Submitted to Universidad Autonoma del Peru
Trabajo del estudiante

repositorio.upt.edu.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Privada del Norte
Trabajo del estudiante

Ainhoa Llamazares García, Antonio Urbano
Contreras. "Autoestima y habilidades sociales
en adolescentes: el papel de variables
familiares y escolares", Pulso. Revista de
educación, 2020
Publicación

tesis.ucsm.edu.pe
Fuente de Internet

Brenda Patricia Simón Chahuillco, Ofelia
Carmen Santos Jiménez. "La dramatización
como herramienta didáctica para la mejora
de la calidad del aprendizaje en la expresión
oral del idioma inglés, nivel inicial Institución
Educativa Privada Canonesas de la Cruz –
Pueblo Libre, Lima 2018", Journal of the
Academy, 2020
Publicación

Salvatore Gullo Rodríguez. "DESARROLLO DE
LAS HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS Y
NIÑAS DE LA COMUNIDAD PAMPA BLANCA,



28 <1%

29 <1%

30 <1%

31 <1%

PAMPAS –TAYACAJA – HUANCAVELICA",
Prohominum, 2022
Publicación

"Proyecto curricular : una propuesta para la
construcción progresiva de etapas,
componentes, procesos y orientaciones
técnicas que permitan a las escuelas
fortalecer su identidad institucional",
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2021
Publicación

Carolina Fernández-Chávez, Paola
Domínguez-Ramírez, Pedro Salcedo-Lagos.
"Validación de aplicación del modelo TPACK,
asociado a las habilidades conciencia
fonológica y conocimiento de letras para
educadoras de parvularios", Revista
Electrónica Educare, 2022
Publicación

Submitted to Universidad Nacional del Centro
del Peru
Trabajo del estudiante

Carmen María Zúniga Valle, Zuly Marlene
Fernández López, Alba Luz Zelaya Guardado,
Abelina Mejía Velásquez et al. "Inteligencia
Emocional y Rendimiento Académico en
Estudiantes de Último Año de Psicología de
una Universidad Pública del Valle de Sula,



32 <1%

Excluir citas Activo

Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 10 words

Honduras", Paradigma: Revista de
Investigación Educativa, 2022
Publicación

Solis Coaguil Sandra Haidee, Torres Torres
Karina Esther, Herrera Simón Verónica
Rosario. "“Habilidades Sociales en los
docentes del Magisterio” Una revisión
sistemática", Dataismo, 2021
Publicación



ii 
 

 

 

ASESORA 

DRA. ROCÍO MILAGROS COZ APUMAYTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, familiares, docentes y amigos 

por brindarme su apoyo a lo largo de mi 

carrera profesional. 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios por guiarme en mi camino y ser la esperanza en todo 

momento para llegar a cumplir todas mis metas. 

A mi centro de estudios universitarios y a los maestros (as) de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología que aportaron significativamente en mi profesión. 

De igual modo, mi agradecimiento a Pronabec por haberme otorgado la Beca 

Continuidad de Estudios, la cual me dio la oportunidad de poder terminar mis estudios 

universitarios exitosamente. 

Asimismo, agradezco al coordinador de la carrera de psicología, Jorge Salcedo 

Chuquimantari, por otorgarme su apoyo para poder facilitarme el permiso y poder así 

aplicar los instrumentos en una universidad privada, a mi asesora Rocío Milagros Coz 

Apumayta por brindarme su ayuda, espacio y por los aportes brindados para realizar mi 

investigación, y también al asesor de la parte estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre Autoestima y 

habilidades sociales en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional 

de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. Posee un enfoque 

cuantitativo y es de tipo descriptivo correlacional con muestreo no probabilístico 

intencional. Además, la muestra es de 342 estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología, y se utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) y 

la Escala de Habilidades Sociales (Goldstein & col. 1978). Los resultados obtenidos 

fueron que el 46,2 % presenta un nivel elevado de autoestima; el 28,1 %, un nivel 

medio; y un 25,7 %, nivel bajo. En cuanto a las habilidades sociales, el 68,7 % obtuvo 

un nivel bajo; y el 31,3 %, un nivel normal. Es decir, se halló una relación estadística 

entre las variables, ya que el coeficiente de prueba de hipótesis de Rho Spearman es de 

(rho=0,323) y el p = 0,000. Por ello, en la correlación de autoestima y la dimensión de 

habilidades sociales básicas es de (rho=0,203) y p = 0,000, en autoestima y la dimensión 

de habilidades sociales avanzadas es de (rho=0,249) y p = 0,000, en autoestima y la 

dimensión de habilidades relacionadas con los sentimientos es de (rho=0,279) y p = 

0,000, en autoestima y la dimensión de habilidades alternativas a la agresión es de 

(rho=0,299) y p = 0,000, en autoestima y la dimensión de habilidades para hacer frente 

al estrés es de (rho=0,249) y p = 0,000, en autoestima y la dimensión de habilidades de 

planificación es de (rho=0,335) y p = 0,000. Finalmente, se concluye que sí existe 

correlación entre ambas variables estudiadas, así como también existe relación entre la 

variable autoestima y las dimensiones de la variable habilidades sociales.  

Palabras clave: autoestima, habilidades sociales, habilidades sociales básicas, 

habilidades sociales avanzadas, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 

hacer frente al estrés. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship that exists between self-

esteem and social skills in university students of the Professional Academic School of 

Psychology of a private university Huancayo, 2022, it has a quantitative approach and 

is of a descriptive correlational type with intentional non-probabilistic sampling. The 

sample is 342 students from the Professional Academic School of Psychology, and the 

Rosenberg Self-esteem Scale (1965) and the Social Skills Scale (Goldstein & col. 1978) 

were used. The results obtained were that 46.2 % present a high level of self-esteem, 

28.1 % a medium level and 25.7 % a low level; Regarding social skills, 68.7 % obtained 

a low level and 31.3 % a normal level. That is, a statistical relationship was found 

between the variables, since the Rho Spearman hypothesis test coefficient is 

(rho=0.323) and p = 0.000; therefore, in the correlation of self-esteem and the 

dimension of basic social skills it is (rho=0.203) and p = 0.000, in self-esteem and the 

dimension of advanced social skills it is (rho=0.249) and p = 0.000, in self-esteem and 

the dimension of skills related to feelings is (rho=0.279) and p = 0.000, in self-esteem 

and the dimension of alternative skills to aggression is (rho=0.299) and p = 0.000, in 

self-esteem and the dimension of coping skills to stress it is (rho=0.249) and p = 0.000, 

in self-esteem and the planning skills dimension is (rho=0.335) and p = 0.000. Finally, 

it is concluded that there is a correlation between both variables studied, as well as a 

relationship between the self-esteem variable and the dimensions of the social skills 

variable. 

Keywords: self-esteem, social skills, basic social skills, advanced social skills, 

alternative skills to aggression, coping skills with stress. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación buscó determinar la relación entre la autoestima y las 

habilidades sociales en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional 

de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. Puesto que, en el estudio 

de Mendieta, et al. (2022), se encontró que el 73 % del total de la población poseían 

nivel alto de autoestima y habilidades sociales, seguido de un 23 % con un nivel medio 

en ambas variables y solo un 4 % se ubica en categoría baja en cuanto a los niveles en 

autoestima y habilidades sociales. Asimismo, en la investigación de Cabrera (2020), el 

11,4 % presentó un nivel alto de autoestima y habilidades sociales; un 70,4 %, un nivel 

medio en ambas variables; y solo un 17.1 %, una categoría baja en las variables 

estudiadas; lo que demuestra, de esta manera, que existe una relación significativa entre 

ambas variables. Además, en la investigación de Muñoz, et al. (2021), se demostró 

estadísticamente una correlación entre la autoestima y las habilidades sociales, donde 

posee un coeficiente de correlación de r =.182 y su significancia de 0.010 (sig. < 05); 

es decir que, si el nivel de habilidades sociales es elevado, la autoestima también 

mejora. 

También, cabe precisar que esta investigación se dio motivada y sustentada por la 

problemática de salud mental existente en los años 2020, 2021 y parte del 2022, debido 

al estado de emergencia que atravesamos por una pandemia que afecto a nivel mundial, 

la cual limitó que estos individuos puedan desarrollar con normalidad estas capacidades 

en sí mismos, siendo un factor de riesgo para el desarrollo de su adolescencia. Por ello, 

es importante señalar que el presente estudio tiene enfoque cuantitativo y es de tipo 

descriptivo correlacional, con muestreo no probabilístico intencional, la muestra es de 

342 estudiantes de 1.°, 2.° y 3.° ciclo de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología, con edades entre los 16 a 18 años aproximadamente. Además, los 
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instrumentos empleados fueron la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) y la 

Escala de Habilidades Sociales (Goldstein & Col 1978). Es por ello, que esta 

investigación tiene cinco capítulos.  

En el primer capítulo, se encuentra el planteamiento del problema de investigación, 

donde se menciona el porqué del estudio realizado, también se describen los objetivos 

a alcanzar, así como la justificación dada por su importancia y los alcances tanto 

teóricos como prácticos, de igual forma se expone el planteamiento de las hipótesis y 

la operacionalización de variables.  

En el segundo capítulo se da a conocer el marco teórico utilizado fundamentalmente 

para realizar esta investigación, asimismo se analizaron los antecedentes que utilizaron 

las variables ya mencionadas. 

En el tercer capítulo, se presenta el diseño metodológico, lo que incluye lo siguiente: 

tipo de investigación, método, descripción de la población y elección de la muestra, de 

igual manera se muestra la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados para 

la recolección de datos con sus respectivas fichas técnicas. 

En el cuarto capítulo, se dan a conocer los resultados a través de tablas y figuras en las 

cuales se evidencia los niveles y relación entre las variables, así como también la 

interpretación y discusión relacionadas con los antecedentes y el marco teórico de la 

investigación. Por último, se da a conocer las conclusiones en relación con los 

resultados hallados y las recomendaciones. 

Finalmente, esta investigación tiene un alcance práctico, ya que los resultados y 

conclusiones que se obtendrán, serán relevantes para realizar programas de promoción, 

prevención e intervención dirigido a los estudiantes universitarios. Sobre las 

limitaciones, se debe mencionar que no hubo alguna en esta investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

En primer lugar, es preciso mencionar que las variables del presente estudio han 

sido estudiadas anteriormente en diversas investigaciones a nivel internacional, 

nacional y local. Una de ellas es el estudio internacional realizado por Llamazares, et 

al. (2020), que tiene el nombre de “Autoestima y habilidades sociales en adolescentes: 

el papel de variables familiares y escolares”; cuyo objetivo fue identificar lo que 

conocen los estudiantes españoles sobre su autoestima y sobre sus habilidades sociales. 

Los resultados demostraron que hay altos porcentajes de habilidades sociales de 39.9 

% y 48.2 % en los ítems relacionados con conversar con desconocidos y también bajas 

puntuaciones de 2.2 % y 3.3 % que reflejan el déficit que hay al momento de hablar con 

los demás. Mientras que en la autoestima solo hay puntuaciones altas en especial en los 

ítems relacionados con la valoración personal de 50.0 % y 46.4 %. Es por ello, que se 

concluye que tanto la autoestima como las habilidades sociales afectan en la actitud 

positiva que tenemos. Asimismo, la investigación nacional realizada por Tacca, et al. 

(2020), titulada “Habilidades sociales, autoconcepto y autoestima en adolescentes 

peruanos de educación secundaria”, buscó hallar la conexión entre las tres variables en 

estudiantes peruanos de nivel secundario. En donde los resultados indicaron 

correlaciones significativas y positivas entre la autoestima y las dimensiones de 

habilidades sociales, siendo estas de tamaño pequeño a mediano (p <.001) con las seis 

dimensiones de esta variable. Por ello, se concluye que sí existe una conexión entre 

ambas variables de manera psicológica. Así como también se presenta el trabajo de 
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investigación tanto regional como local de Sandoval, et al. (2019), los cuales poseen la 

investigación titulada “Relación entre la autoestima y las habilidades sociales en el 

nivel secundario del distrito de Pilcomayo, Huancayo-2019, donde se busca determinar 

la relación entre la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes del nivel 

secundario. Dio como resultado que sí existe correlación entre las variables (p valor = 

0.004 < 0.05) en estudiantes de 3.° de secundaria. Por ello, se concluye que, a mejor 

autoestima general se posea, habrá buen manejo de las habilidades sociales y viceversa. 

Últimamente, se ha evidenciado que más personas sufren de baja autoestima, 

tal como lo demuestra un estudio del Instituto de Investigación en Atención Primaria 

Jordi Gol (IDIAPJGol) de Barcelona, (2018), realizado en 323 alumnos de 13 a 19 años 

de un instituto municipal de Bellpuig (Lleida), donde se ha informado en un 

comunicado que el 19,2 % de las chicas adolescentes tiene un grado de autoestima bajo 

frente al 7,1 % de los chicos. Así también, precisa la investigación de Ángeles, et al. 

(2022), en donde de los 304 participantes del estudio, con mediana de edad de 21 a 24 

años; se evidenció que el 56,9 % de los participantes de ambos sexos tenían bajos 

niveles de autoestima. 

 Por otro lado, diversos estudios, como el de Cantillo, et al. (2016), precisan 

que, en Colombia, el 38 % de adolescentes presenta alto promedio de calificaciones, 

pero se evidencia escaso uso adecuado de habilidades sociales en la gran parte de ellos 

a pesar que sus calificaciones son elevadas. Mientras que, en Guatemala, el 76.67 % de 

adolescentes se encontró en la categoría de deficiente en las habilidades para expresar 

los sentimientos. Asimismo, Monzón (2014) refiere que, en Quito - Ecuador, 

mayoritariamente los adolescentes presentan un nivel medio de habilidades sociales, 

seguidos por un grupo de proporción similar que presentan un nivel bajo. Es así que en 
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el estudio de Sacaca, et al. (2022), se demostró que adolescentes peruanos 

comprendidos entre los 12 y 17 años 11 meses 29 días, un 35.9 % de los adolescentes 

tiene una categoría bajo; seguido de un 25.6 % correspondiente a la categoría promedio 

bajo y el 20.5 % correspondiente a la categoría promedio, ninguno en categoría muy 

bajo en habilidades sociales. Tal como en el trabajo de investigación de Bruno, et al. 

(2018), en donde se trabajó con 55 adolescentes de 13 a 17 años quienes son integrantes 

del Centro de Atención Residencial Aldeas Infantiles-Chosica, y se obtuvo que el 74.5 

% presentan limitada atención a las conversaciones que mantienen con sus pares, un 

61.8 % menciona que no mantienen conversaciones prolongadas con sus compañeros, 

el 69.1 % refiere que siempre le molesta que las personas piensen diferente a ella o a 

él, mientras el 69.1 % nunca apoya a sus compañeros si tienen problemas, mientras el 

65.5 % considera que nunca reconoce sus errores, mientras el 61.8 % considera que sus 

decisiones son malas. 

Se tuvo en cuenta a todas aquellas investigaciones realizadas por diversos 

autores sobre las variables de estudio que son autoestima y habilidades sociales, debo 

mencionar que considero relevante estudiar la correlación de ambas variables; ya que 

la autoestima se considera como la apreciación que se tiene uno mismo y las habilidades 

sociales permiten al ser humano adaptarse al entorno; y es en la adolescencia desde los 

10 a 19 años, según la OMS, que se adquieren nuevas capacidades que nos permiten 

desarrollar nuevos aprendizajes, los cuales mejoran nuestro pensamiento crítico a nivel 

social, político y así como a la libre expresión. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, se resalta la importancia de indagar 

la relación de las variables manifestadas. Por ello, se realiza la pregunta: ¿cuál es la 

relación que existe entre Autoestima y habilidades sociales en estudiantes universitarios 
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de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de 

Huancayo, 2022? 

1.2.  Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la relación entre autoestima y las habilidades sociales básicas en 

estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología 

de una universidad privada de Huancayo, 2022? 

 ¿Cuál es la relación entre Autoestima y habilidades sociales avanzadas en 

estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de una 

universidad privada de Huancayo, 2022? 

 ¿Cuál es la relación entre autoestima y habilidades alternativas a la agresión en 

estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de una 

universidad privada de Huancayo, 2022? 

 ¿Cuál es la relación entre Autoestima y habilidades sociales relacionadas a los 

sentimientos en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional 

de una universidad privada de Huancayo, 2022? 

 ¿Cuál es la relación entre autoestima y habilidades para hacer frente al estrés en 

estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de una 

universidad privada de Huancayo, 2022? 

 ¿Cuál es la relación entre autoestima y habilidades de planificación en 

estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de una 

universidad privada de Huancayo, 2022?  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Comparar la relación entre Autoestima y habilidades sociales en estudiantes 

universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre autoestima y las habilidades sociales básicas 

en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 

 Determinar la relación entre Autoestima y habilidades sociales avanzadas 

en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022.  

 Determinar la relación entre autoestima y habilidades alternativas a la 

agresión en estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022.  

 Determinar la relación entre Autoestima y habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos en estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada 

de Huancayo, 2022.  

 Determinar la relación entre autoestima y habilidades para hacer frente al 

estrés en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional 

de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 
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 Determinar la relación entre autoestima y habilidades de planificación en 

estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022.  

1.4 Justificación del Estudio 

1.4.1 Justificación teórica 

Este estudio busca estudiar la relación entre autoestima y las habilidades 

sociales de los estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología de una universidad privada en Huancayo, debido a los recientes cambios 

sociales y adaptaciones. Monjas y González (1998) refieren que para poder manejarse 

socialmente se necesita de una serie de habilidades para poder desarrollarse en la 

sociedad, también influye el lograr una autonomía e independencia personal, en 

relación con las relaciones interpersonales. Actualmente, los estudiantes deben ser 

competentes para sobrellevar los estudios universitarios, lo cual es un verdadero reto 

en las universidades, ya que se espera no contar con estudiantes con retrasos 

académicos ni repetición de materias, con afronte al estrés y sin problemas de 

autoestima. Por su parte, Donnellan, et al. (2011) mencionan que la autoestima es una 

experiencia individual, intima o personal de la propia valía; por ello, se comprende que 

una persona con una alta autoestima debe tener una alta valoración por sí mismo. Es 

conocido también, que las adecuadas habilidades sociales intervienen en la 

reincorporación, la autoestima y el desvanecimiento de complicaciones en los 

estudiantes.  
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1.4.2 Justificación práctica 

Dicha investigación, nos permitirá demostrar si existe o no una relación entre la 

autoestima y las habilidades sociales, las cuales contribuyan a la comunidad científica 

con respecto al bienestar educativo y social del estudiante universitario. Con el fin de 

obtener resultados en su beneficio; además de profundizar los conocimientos teóricos 

de las variables a estudiar. Sumado a ello, está la posibilidad de obtener temas 

importantes a investigar en diferentes niveles, tales como la familia, la instrucción y la 

sociedad, ya que alguna de estas se puede ver afectada por la autoestima y/o las 

habilidades sociales, las cuales son importantes en nuestras relaciones personales en la 

sociedad en general. 

1.4.3 Importancia y motivaciones 

Por esta razón, considero importante la exploración de este problema, ya que 

permite evaluar de forma verídica los rasgos de la autoestima y las habilidades sociales, 

para que con dicha información se pueda valorar estos criterios en estudiantes 

universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada en Huancayo. Puesto que, en anteriores investigaciones se ha demostrado que 

existe el 57 % de personas que tienen necesidad de mejorar sus habilidades sociales; y 

que el 84.6 % son varones que poseen un mejor nivel de interacción con las personas 

que atraen, frente a un 59.8 % de las mujeres Además, hay investigaciones que indican 

que existe un total de 48.6 % de jóvenes con alta autoestima, lo cual indica que ellos 

creen firmemente en sus valores y principios, un 38.2 % con nivel medio que refiere 

que ante nuevas experiencias pueden sentirse confundidos y un 13.2 % con nivel bajo 

que demuestra que frente a las dificultades no pueden recuperarse y que estos afectan 

en sus habilidades, salud física y mental; ya que tal como lo menciona la OMS, cuanto 
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más sean los factores de riesgo como la vida doméstica (educación muy severa, 

problemas socioeconómicos), la presión social de sus compañeros y la exploración de 

su propia identidad a los que están expuestos los adolescentes, mayores serán los 

efectos que puedan tener en su salud mental.  

Asimismo, Cabello, et al. (2018) refieren que el déficit de la autoestima también 

ocasiona consecuencias no positivas en la vida de los estudiantes universitarios, como 

lo es la ansiedad social; el cual afecta la conducta propia de cada individuo y también 

se origina el miedo al rechazo de los demás seres humanos; es así que las consecuencias 

negativas de esta variable deben ser relevante a considerar para todos, y más aún para 

aquellos que están iniciando una vida universitaria. Para que así, puedan establecer cada 

uno la relación significativa con las habilidades sociales. 

1.4 Hipótesis y Variables 

1.5.1 Hipótesis general 

Existe una relación estadísticamente significativa entre Autoestima y 

habilidades sociales en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional 

de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y las 

habilidades sociales básicas en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de 

Huancayo, 2022. 
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 Existe una relación estadísticamente significativa entre Autoestima y 

habilidades sociales avanzadas en estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022. 

 Existe una relación significativa entre autoestima y habilidades 

relacionadas con los sentimientos en estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022.  

 Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades alternativas a la agresión en estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022.  

 Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022.  

 Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades de planificación en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de 

Huancayo, 2022.  
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable autoestima 

 

 

  

Título preliminar: Autoestima y habilidades sociales en estudiantes universitarios 

de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de 

Huancayo, 2022.  

Variable de estudio: Autoestima  

Conceptualización de la variable: Rosenberg (1973) manifiesta que la autoestima 

es creada por el ámbito cultural y social, donde la persona crea un proceso 

comparativo en relación de sus valores, posee la percepción que tiene de sí mismo y 

además reconoce sus límites, es decir la persona manifiesta su sentir y reconoce en 

qué es bueno.  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Positivo 

Caracterizado por el 

buen ajuste emocional, 

lo que a su vez facilita 

una buena adaptación 

social, previniendo 

conductas de riesgo y 

que generan 

sentimiento de 

bienestar. 

 

- Siento que soy una persona digna 

de aprecio, al menos en igual 

medida que los demás. 

- Estoy convencido de que tengo 

cualidades buenas. 

- Soy capaz de hacer las cosas tan 

bien como la mayoría de la gente. 

- Tengo una actitud positiva hacia 

mí mismo/a. 

- En general estoy satisfecho/a de 

mí mismo/a. 

1, 2, 3, 

4, 5 

Escala 

Likert 

Negativo 

Connotado por 

sentimientos negativos 

hacia uno mismo, como 

inutilidad, fracaso y 

carencia de valía 

personal siendo un 

aliciente para las 

conductas de riesgo. 

 

- Siento que no tengo mucho de los 

que estar orgulloso/a. 

- En general, me inclino a pensar 

que soy un fracasado/a. 

- Me gustaría poder sentir más 

respeto por mí mismo. 

- Hay veces que realmente pienso 

que soy un inútil. 

- A veces creo que no soy buena 

persona. 

6, 7, 8, 

9, 10 



23 
 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable de habilidades sociales 

Título preliminar: Autoestima y habilidades sociales en estudiantes universitarios 

de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de 

Huancayo, 2022. 

Variable de estudio: Habilidades sociales 

Conceptualización de la variable: Goldstein (1987) menciona que las habilidades 

sociales agrupan las capacidades y habilidades de las personas además indica que 

existen habilidades básicas y otras más complejas por la cual las personas viven 

experiencias diferentes por día. 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

 

Habilidades 

sociales 

básicas 

 

Hacer un elogio, dar las gracias, mantener 

una conversación, formular preguntas, 

iniciar una conversación, presentarse, 

presentar a otras personas y escuchar. 

1-8 

Escala 

Likert 

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

 

Disculparse, participar, convencer a los 

demás, pedir ayuda, dar instrucciones y 

seguir instrucciones. 

9-14 

Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

 

Resolver el miedo, expresar los 

sentimientos, comprender los sentimientos 

de los demás, enfrentarse con el enfado de 

otro, expresar afecto, conocer los 

sentimientos y recompensarse uno mismo. 

15-21 

Habilidades 

alternativas a 

la agresión 

 

Evitar los problemas con los demás, 

compartir algo, defender los propios 

derechos, negociar, empezar el autocontrol, 

ayudar a los demás, responder a las bromas, 

pedir permiso y no entrar en peleas. 

22-30 

Habilidades 

para hacer 

frente al 

estrés 

 

Responder al fracaso o una queja, 

demostrar deportividad después de un 

juego, resolver la vergüenza, arreglárselas 

cuando le dejan de lado, defender a un 

amigo, responder a la persuasión, formular 

una queja, enfrentarse a los mensajes 

contradictorios, responder a una acusación, 

prepararse para una conversación difícil y 

hacer frente a las presiones del grupo. 

31-42 

Habilidades 

de 

planificación 

Resolver los problemas según su 

importancia, discernir la causa de un 

problema, establecer un objetivo, 

concentrarse en una tarea, recoger 

información, tomar decisiones realistas, 

tomar una decisión eficaz y determinar las 

propias habilidades. 

43-50 



24 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Desde los primeros años de vida, el individuo busca interactuar y relacionarse 

con las demás personas, es allí donde radica la relevancia de las habilidades sociales y 

la forma de generar sentimientos que son parte fundamental de la autoestima. Por ello, 

a continuación, se reseñan un conjunto de investigaciones previas. 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Salambay (2019) estudió la relación de la “Autoestima y habilidades sociales 

en estudiantes de 10.° curso de la unidad educativa Luis Felipe Borja en el periodo 

2018-2019”. El objetivo fue determinar la correlación de ambas variables en esos 

estudiantes. La metodología fue correlacional y no experimental, donde la muestra fue 

de 47 estudiantes y se empleó el inventario de autoestima y la escala de habilidades 

sociales. Se obtuvo como resultado que el 53 % presentó una autoestima promedio; un 

36 %, autoestima alta; y un 11 %, autoestima baja. Mientras que el 47 % tuvo un nivel 

medio de habilidades sociales; un 34 %, nivel bajo de habilidades sociales; y un 19 %, 

nivel alto de habilidades sociales. Por ello, se concluyó que existe relación entre los 

niveles de autoestima y los propios de habilidades sociales. 

Por su parte, Llamazares, et al. (2020) realizaron una investigación llamada 

“Autoestima y habilidades sociales en adolescentes: el papel de variables familiares y 

escolares”. El objetivo fue identificar lo que hacen los estudiantes sobre su autoestima 

y conocer sus habilidades sociales, la metodología fue cuantitativa, ex post facto y 
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descriptiva. La muestra fue de 277 alumnos, y se aplicó la escala de autoestima y la 

escala de habilidades sociales. Se tuvo como resultados altos porcentajes de habilidades 

sociales con 39.9 % y 48.2 % en los ítems relacionados con conversar con 

desconocidos, y con bajas puntuaciones de 2.2 % y 3.3 % al momento de hablar con los 

demás; mientras que, en autoestima, solo hay puntuaciones altas en especial en los ítems 

relacionados con la valoración personal de 50.0 % y 46.4 %. Es por ello, que se 

concluyó que tanto la autoestima como las habilidades sociales sí afectan en la actitud 

positiva.  

A su vez, Mendieta, et al. (2022) investigaron sobre nivel de autoestima y las 

habilidades sociales entre hombres y mujeres de 12 a 17 años de la unidad de desarrollo 

social dentro del proyecto crece conmigo semillero en el período octubre 2021-febrero 

2022. El objetivo fue determinar el nivel de “Autoestima y habilidades sociales entre 

hombres y mujeres de 12 a 17 años de Unidad de Desarrollo Social del Proyecto Crece 

Conmigo Semillero”. La metodología fue descriptiva, correlacional de tipo no 

experimental y corte transversal, y se empleó el Test de Rosenberg y la Escala de 

Habilidades Sociales. La muestra estuvo conformada por 30 adolescentes de los cuales 

16 fueron varones y 14 mujeres en edades de 12 a 17 años. Dio como resultados en los 

hombres un 75 % de nivel alto de autoestima y en las mujeres el 71 %, en las habilidades 

sociales las mujeres tuvieron un 92 % a favor del desenvolvimiento de las habilidades 

sociales y en los varones un 87 %. Por lo tanto, se concluyó que los adolescentes con 

un nivel alto de autoestima tuvieron un mejor desenvolvimiento en sus habilidades 

sociales.  
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A su turno, Montalvo, et al. (2022) realizaron el estudio llamado “Habilidades 

sociales y autoconcepto en adolescentes durante el aislamiento social por pandemia de 

COVID-19”. Se buscó determinar el estado de la correlación entre autoconcepto y 

habilidades sociales en adolescentes que estudiaban en la Unidad Educativa Camilo 

Ponce Enríquez, Quito, Ecuador, durante el segundo semestre de 2020, y se empleó un 

método correlacional y transversal con enfoque cuantitativo. Se tuvo 176 estudiantes, 

de edades entre los 15 y 18 años, los instrumentos empleados fueron el Test de 

Autoconcepto para Adolescentes forma-5 y el Test de Habilidades Sociales de 

Goldstein. Como resultado, todas las dimensiones del autoconcepto tuvieron una 

relación estadísticamente significativa (p<0,05) y positiva con las habilidades sociales. 

Por ello, se concluyó que, debido a la aplicación del coeficiente de correlación de 

Pearson, sí existe correlación estadísticamente significativa y positiva entre habilidades 

sociales y autoconcepto; así como, entre sus dimensiones, predominando una intensidad 

de nula a baja. 

Mientras que Yenien (2022) efectuó la investigación sobre el apego y su 

relación con el desarrollo de las habilidades sociales y la autoestima en adolescentes 

mendocinos. Se tuvo como objetivo el determinar la relación entre el vínculo de apego 

ejercido por los principales cuidadores y el desarrollo de la autoexpresión social y la 

autoestima en los adolescentes de Mendoza. La metodología fue cuantitativa aplicada 

y correlacional, la muestra fue un total de 387 adolescentes, entre los 18 y 25 años, y 

se les aplicó el Cuestionario de Apego Parental de Kenny, la Escala de Habilidades 

Sociales y la Escala de Autoestima de Rosenberg. En donde los resultados indicaron 

correlación de manera significativa y positiva del apego seguro con la autoexpresión 

social en un 33 % y con la autoestima en un 47 %, mientras que el apego inseguro tuvo 

correlación importante y negativa con la autoexpresión social en un 39 % y con la 
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autoestima en un 50 %. Por ello, se demostró que existe una relación significativa entre 

variables.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Del Carpio, et al. (2018) publicaron la investigación llamada “Intensidad de uso 

de la red social Facebook, habilidades sociales y autoestima en jóvenes universitarios 

de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Mayor de San Agustín”. El 

objetivo fue hallar la relación entre las variables, a través de un estudio descriptivo y 

correlacional. Se tuvo como muestra a 212 estudiantes, a esta muestra se les aplicó el 

inventario de autoestima y la escala de habilidades sociales. Dio como resultados que 

un 40.1 % tuvieron un nivel alto de habilidades sociales, un 27.4 % de nivel medio y 

un porcentaje de 13.7 % de nivel bajo; mientras que un 48.6 % presentaron una 

autoestima a nivel alto, el 38.2 % a nivel medio y un 13.2 % de nivel bajo. Lo cual dio 

como conclusión una relación entre las variables y que estas disminuyen debido a un 

mayor tiempo de uso de la red social Facebook. 

Por su parte, Faverón (2018) realizó el estudio llamado “Autoestima y 

habilidades sociales de los usuarios de Facebook que estudian en una universidad 

privada de Lima”. El objetivo fue hallar la relación entre autoestima y habilidades 

sociales en 118 estudiantes de psicología que usan Facebook, además se empleó la 

metodología descriptiva y correlacional. La muestra fue no probabilística y se requirió 

estudiantes de 18 a 31 años, a ellos se les empleó una ficha sociodemográfica, la escala 

de autoestima y el inventario de situaciones sociales; obteniendo como puntajes de 

autoestima (p=.117) y los puntajes de habilidades sociales (p= .016), los cuales 

demostraron que ambas variables se relacionaban y que estas a su vez se vieron 
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influenciadas por la cantidad de amigos que la persona tiene en Facebook (p=.015) y 

por el tiempo de uso de los usuarios. 

A su vez, Rivera (2018) ejecutó el estudio llamado “Autoestima y habilidades 

sociales en adolescentes de familias monoparentales de cuatro centros educativos 

adventistas de la ciudad de Puno, Perú, 2017”. El objetivo fue determinar la relación 

entre la autoestima y las habilidades sociales en adolescentes que viven con uno solo 

de sus padres. La metodología fue descriptiva, correlacional y transversal y se requirió 

a 296 alumnos; se aplicó la Escala de Autoestima y la Escala de Habilidades Sociales. 

Los cuales dieron como resultados que, las habilidades sociales tuvieron una relación 

positiva y altamente significativa con la autoestima (r = .302, p <.01); por ello, se afirmó 

que sí existe relación entre ambas variables.  

A su turno, Tacca, et al. (2020) realizaron el estudio llamado “Habilidades 

sociales, autoconcepto y autoestima en adolescentes peruanos de educación 

secundaria”. Este trabajo buscó hallar la conexión entre las tres variables en estudiantes 

peruanos de nivel secundario. La metodología fue cuantitativo, correlacional y no 

transversal y la muestra fue 324 estudiantes de los últimos grados, se les aplicó la escala 

de habilidades sociales, el cuestionario de autoconcepto y el cuestionario de autoestima. 

Los cuales demostraron correlaciones significativas y positivas entre la autoestima y 

las dimensiones de habilidades sociales, siendo estas de tamaño pequeño a mediano (p 

<.001) con las seis dimensiones de esta variable. Por ello, se concluyó que sí existe una 

conexión entre ambas variables de manera psicológica. 

Por su parte, Ccorisapra, et al. (2022) desarrollaron la tesis llamada “Autoestima 

y habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria de la IE Divino Maestro, 

Andahuaylas, Apurímac-2022. El objetivo fue determinar la relación que existe entre 
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autoestima y habilidades sociales en estudiantes del quinto de Secundaria de la IE 

Divino Maestro, Andahuaylas-Apurímac-2022. Dicho trabajo tuvo enfoque 

cuantitativo, descriptivo, correlacional con corte transversal, la muestra fue de 122 

estudiantes del quinto de secundaria y se utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg 

y la Escala de Habilidades Sociales de Gismero. Los resultados precisaron que la 

autoestima positiva tuvo un nivel medio de (M= 8,87; DT= 3,056) y las habilidades 

sociales un nivel medio de (M= 71,86; DT= 17,301). Por lo cual, se concluyó, que si 

hubo relación positiva y con moderada intensidad entre la autoestima y las habilidades 

sociales. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Bruno, et al. (2018) realizaron el trabajo de investigación titulado “Habilidades 

sociales en los integrantes del CAR-Chosica, Lima 2017”. Buscó describir cómo es el 

desarrollo de las habilidades sociales básicas y complejas en adolescentes que son 

integrantes del Centro de Atención Residencial Aldeas Infantiles SOS Chosica filial 

Río Hondo, distrito de Ricardo Palma en la provincia de Huarochirí-Lima 2017, la 

muestra tuvo 55 adolescentes entre 13 a 17 años, y se empleó las técnicas del 

testimonio, la encuesta y la observación. Se usó la metodología cuantitativa, descriptiva 

y de tipo básica; los resultados obtenidos fueron que un 61.8 % no mantuvieron 

conversaciones prolongadas con sus compañeros, al 69.1 % siempre le molestó que las 

personas piensen diferente a ella o a él, otro 69.1 % nunca apoyó a sus compañeros si 

tienen problemas, el 65.5 % nunca reconocieron sus errores y el 61.8 % tomaron 

decisiones malas. Por lo tanto, se afirma que los adolescentes presentan un limitado 

desenvolvimiento de habilidades sociales básicas como, escucha activa, comunicación 
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asertiva y tolerancia; y también tienen limitado desarrollo en las habilidades sociales 

avanzadas los cuales son empatía, autonomía y liderazgo. 

Mientras que Calderón, et al. (2019) ejecutaron el estudio llamado “El 

autoconcepto y la autoestima en estudiantes de una institución educativa de nivel 

secundario de Chupaca, 2019”. Se buscó conocer la relación que existe entre el 

autoconcepto y la autoestima en estudiantes de una institución educativa de nivel 

secundario de Chupaca, la muestra fue de 111 estudiantes de 4.° y 5.° de secundaria de 

la IE Amauta de Ahuac-Chupaca, a los que se les aplicó el cuestionario de autoconcepto 

Garley y el inventario de autoestima de Coopersmith. La metodología fue cuantitativa, 

básica y descriptiva correlacional. Dio como resultados que el 51.4 % tuvieron una 

autoestima a nivel promedio y un 9 % autoestima baja; mientras que un 36 % 

presentaron un nivel bajo de autoconcepto y el 22 % un nivel alto. Por lo tanto, según 

los resultados obtenidos se demostró que sí existe relación directa-baja, significativa 

entre las variables.  

A su turno, Sandoval, et al. (2019) redactaron la investigación titulada 

“Relación entre la autoestima y las habilidades sociales en el nivel secundario del 

distrito de Pilcomayo, Huancayo-2019”. La cual tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes del nivel 

secundario. La muestra fue de 29 estudiantes a los cuales se les pidió resolver el 

inventario de autoestima de Coopersmith y el Cuestionario de la Escala Habilidades 

Sociales (EHS) de Elena Gismero. La metodología fue cuantitativa, correlacional de 

tipo básica. Estos dieron como resultado que existe correlación entre las variables (p 

valor = 0.004 < 0.05) en estudiantes de 3.° de secundaria. Por ello, se concluye que a 
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más autoestima general se posea, se incrementará el desarrollo de las habilidades 

sociales y viceversa. 

Por su parte, Bravo, et al. (2019) desarrollaron el estudio titulado habilidades 

sociales y autoestima en estudiantes de cuarto grado de secundaria de una institución 

educativa estatal de Huancayo-2019. El objetivo fue establecer la relación entre 

habilidades sociales y autoestima en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Santa Isabel, en donde la metodología fue cuantitativa, no 

experimental, transversal. La muestra fue de 242 estudiantes a quienes se les aplicó la 

Escala de Habilidades Sociales de Helena Gismero y el Inventario de Autoestima de 

Stanley Coopersmith, donde se obtuvo como resultados la correlación baja entre 

habilidades y autoestima en los adolescentes con un Rho Spearman de (-,204**). Por 

ello, se concluyó que las habilidades sociales y autoestima se encontraron con promedio 

bajo. 

A su vez, Franco, et al. (2022) realizaron la tesis llamada “Dependencia a los 

videojuegos y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa estatal 

de la ciudad de Huancayo, 2022”. En donde su objetivo fue determinar la relación que 

existe entre la dependencia a los videojuegos y las habilidades sociales en adolescentes 

de una institución educativa estatal de la ciudad de Huancayo, 2022. La metodología 

fue de enfoque cuantitativo, correlacional y de corte transversal. La muestra tuvo 162 

estudiantes de 1.° a 4.° grado de nivel secundario entre los 12 y 17 años, a quienes se 

les aplicó el test de dependencia a videojuegos y la lista de chequeo de habilidades 

sociales. Los resultados indicaron que el 59.4 % de los jugadores de videojuegos 

tuvieron un normal desenvolvimiento de sus habilidades sociales y un 50,8 % de los 

demás participantes también poseyeron desarrollo normal de sus habilidades sociales. 
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Por ello, se concluyó que no existe relación entre las variables, dado que el p-valor es 

de 0.632, el cual es mucho mayor al valor alfa de 0,05, y el coeficiente de correlación -

0,038.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Autoestima 

Se considera que “esta variable es una competencia esencial para el bienestar 

de las personas, y son diversos los autores y corrientes psicológicas que la han intentado 

definir, estudiar y potenciar” (Gomá, 2018, p. 19). Además, según León, et al. (2020), 

la autoestima es estudiada por ser relevante en el bienestar de la salud mental en los 

individuos, el cual muestra la percepción de los propios rasgos y particularidades de 

cada ser humano. Asimismo, Rosenberg (1965), citado por León et al. (2020) refiere 

que es un conjunto de emociones que se tiene hacia uno mismo y que se da a conocer a 

los demás por medio de sociabilización, en la cual existe la evaluación negativa o 

positiva de cada persona.  

Además, Villalobos (2016) precisa que Rosenberg entendía como un fenómeno 

actitudinal a la autoestima que es desarrollado por la cultura y la sociedad; ya que 

comprende que este constructo es una totalidad de los sentimientos y pensamientos de 

una persona, destacando la importancia de la autoeficacia y autoidentidad como parte 

indispensable para definir el concepto de uno mismo. Por ello, él considera que la 

autoestima está catalogada dentro de los pilares fundamentales del ser humano, la cual 

está relacionada con la confianza y el respeto que se tiene sobre uno mismo, siendo 

parte de la autorrealización.  

 



33 
 

Teoría de autoestima de Rosenberg 

Figueroa (2019) menciona que Rosenberg en 1973 publicó un texto llamado La 

autoimagen del adolescente y la sociedad, donde se presenta el instrumento psicológico 

nombrado la Escala de Autoestima que hasta la actualidad se emplea para medir esta 

variable. Por ello, Morales (2017) indica que Rosenberg se convirtió en ese momento 

en el pionero en realizar y aplicar un cuestionario en el cual se entendía a la autoestima 

como “la suma total de los pensamientos y sentimientos de cada individuo en relación 

a sí mismos” (32), señalando así que esta variable es la percepción que se tiene una 

persona y ello forma su autoconcepto. También, manifiesta que esta Escala de 

Rosenberg ha sido utilizada en diversas naciones de Latinoamérica como en Europa, la 

cual ha pasado por un proceso de traducción y validez y ello ha facilitado para que tanto 

el campo psicológico y médico lo utilicen por su facilidad y rapidez. Además, es preciso 

señalar también que Rosenberg divide en tres niveles a la autoestima, siendo: 

 Autoestima elevada: el cual equivale a la autoestima normal y se da entre 30 a 

40 puntos. 

 Autoestima media: es equivalente a una autoestima elevada, pero se 

recomienda su mejora y va entre los 26 a 29 puntos.  

 Autoestima baja: considera que los individuos deben mejorar su autoestima 

urgentemente, ya que poseen problemas significativos y el puntaje es inferior a 

25 puntos.  

Modelos teóricos de la autoestima  

Según la escuela humanista y considerando a algunos de sus mayores 

representantes como fue Maslow (1968) y Rogers (1992), se considera que cada 
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persona posee una naturaleza interna, incluyendo la autoestima como una necesidad 

humana fundamental dentro de la pirámide de Maslow. Estos autores mencionan que 

los problemas de las personas pueden iniciar por el propio desprecio y considerarse 

personas sin valor que no merecen ser amados; además refieren que el objetivo que 

quiere lograr el ser humano es ser guiado él mismo por su naturaleza interna y natural, 

cultivándola para lograr realizarse y ser feliz.  

Por otro lado, tras lo mencionado por Rosenberg en 1973, Coopersmith (1996) 

precisa que la autoestima de una persona se inicia a los seis meses de haber nacido, 

puesto que el sujeto empieza a identificarse a sí mismo, observa y explora experiencias 

nuevas. En el transcurso de los años 3 y 5 años, el sujeto se vuelve egocéntrico, es decir, 

que se vuelve el rey de todo y piensa que los demás deben cumplir sus necesidades que 

él necesita, todo ello que generan que el sujeto desarrolle el concepto de posesión en 

relación a su autoestima. Luego, cuando el sujeto llegue a los 6 años, se relaciona con 

otros sujetos más y esta experiencia le ayudará a desarrollar su adaptación al nuevo 

espacio y lo que piensan los demás sobre él. Finalmente, cuando el sujeto cumpla 8 a 9 

años ya tendrá establecido su propia autoapreciación por un buen tiempo; además, 

agrega que la autoestima en nuestra infancia se desarrolla gracias a las habilidades 

sociales ya que están en relación a la comunicación, y estas son suplemento en el 

desarrollo de la autoestima.  

Dentro desde la escuela del cognitivismo, según Esnaola et al. (2011), la 

autoestima es un constructo cognitivo-motivacional que se entiende como una realidad 

multidimensional y jerárquica, con dimensión más general y estable que otras más 

específicas y con niveles intermedios e inferiores, tales como el autoconcepto físico, 

emocional, familiar, académico o social. Asimismo, Inglés, et al. (2012) indican que, 
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durante la adolescencia, el autoconcepto posee importantes cambios, debido al 

desarrollo de los juicios a nivel cognitivo, ocasionando mayor diferenciación en las 

tareas evolutivas de los adolescentes y también provoca mayor vulnerabilidad para 

distorsionar su propia imagen. Es así que Church et al. (2014) mencionan que un buen 

autoconcepto es óptimo para un desarrollo mental saludable, y es una cualidad 

protectora de la adolescencia, y logra una buena competencia personal y menos 

problemas comportamentales; sin embargo, si la autopercepción es negativa es un 

riesgo para el bienestar del adolescente. 

También, la escuela sistémica con Godás, et al. (2015) refieren que, en 

desarrollo de la autoestima y el fortalecimiento de esta en sus diversas etapas del ciclo 

vital del ser humano, como lo es la adolescencia, posee dos aristas importantes, siendo 

la autopercepción de las competencias personales y de apoyo psicosocial, así como la 

relevancia del vínculo interaccional de las figuras parentales como elementos para 

influir positivamente sobre el desarrollo adolescente. No obstante, en las familias con 

disfuncionalidad, los adolescentes son más propensos a tener niveles deficientes en su 

autoestima, ya que se debe añadir a ello la falta de orientación familiar y psicológica. 

Por ello, Terranova et al. (2014) indican que es indispensable que la familia y cada 

miembro de esta, tengan un proyecto de vida sólido en donde el punto de inicio se partir 

del autodescubrimiento, la cohesión del sistema y el apoyo mutuo de los subsistemas 

familiares en donde cada uno pueda establecer metas a corto, mediano y largo plazo 

manifestando y planificando su vida.  
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Dimensiones de la autoestima 

Según Vidal (2000), Rosenberg en 1965 mencionó que la autoestima tiene dos 

dimensiones que plasma en su libro del cual fue el creador, estas dimensiones son los 

siguientes: 

 Autoestima positiva. Es un conjunto de componentes en beneficio a la salud 

mental y de una mejor calidad de vida de cada ser humano, estas se relacionan 

y contribuyen en el crecimiento idóneo de la forma de ser de cada uno, 

aportando optimismo y gozo con la vida. Asimismo, promueve de manera 

importante en seguir adelante con nuestros objetivos y metas.  

 Autoestima negativa. Consiste en la suma de atributos, comportamientos y 

sentimientos que poseen aquellos individuos que tienen autoestima baja, las 

cuales deben mejorar para que puedan trabajar mejor con menos mediocridad y 

recuperen su adecuada autoestima.  

Figura 1 

Dimensiones de la autoestima según Rosenberg. 

 

 

Por otro lado, Coopersmith (1996) menciona que hay una autoestima a nivel 

mundial compuesta por dimensiones que el individuo va a examinar de acuerdo con los 
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contextos en los que se encuentra identificando sus fortalezas y debilidades. Estas áreas 

son los siguientes: 

● Área de sí mismo. Se presenta en esta área el autoconocimiento que 

tienen las personas de sí mismas, incluyendo sus metas, miedos, el aprecio 

o rechazo en sí mismo. Todo relacionado a los factores intrínsecos o 

extrínsecos que influyen en uno. 

● Área social. En esta área las personas le dan importancia a mejorar su 

percepción individual, colectiva positiva y buscan relaciones sanas con 

los demás, dejando que esto influya muchas veces en la manera en que las 

personas piensan y actúan; buscando sentirse a gusto en el grupo en el que 

se encuentra.  

● Área del hogar. En esta área se plantea la relación con los padres y la 

familia como un pilar fundamental donde se desarrolla desde muy 

pequeños el sentimiento de valoración y seguridad, formando sus valores, 

personalidad y confianza en sí mismo.  

● Área de la escuela. En esta se desarrolla la autovaloración de sus propias 

cualidades, capacidades y sentimientos que estos provoquen, haciendo 

que la persona se sienta inteligente, capaz, creativo dentro de lo 

académico. Esta área es potencialmente influenciada por maestros 

inculcando valores sobre los adolescentes y por los compañeros de clase 

a través de la interacción que se presenta por varias horas al día. 

Componentes de la autoestima 

Para Alcántara (1993, citado por Mruk, 1999), este constructo posee tres 

componentes, estos son los siguientes: 
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● Cognitivo. Hace referencia a la percepción que tiene la persona sobre sí 

misma y de sus conductas en las diversas áreas de su vida. Además, se 

debe tener en cuenta las creencias que tiene de sí mismo y como estas dan 

origen a sus opiniones e ideas como ser humano; luego de ello el 

autoconcepto que tiene dicha persona tiene un origen importante y esta 

puedes crecer y afirmar su autoestima.  

● Afectivo. Son todas aquellas capacidades y juicios personales a valorar, 

implicando el reconocimiento de los méritos, rasgos y habilidades. Esto 

se debe a la evaluación integral de la valoración y observación propia de 

cada uno de nuestros sentimientos y la susceptibilidad a la valoración 

positiva y negativa que poseemos de nosotros mismos.  

● Conductual. Se refiere al comportamiento racional y lógico que tiene 

cada individuo para autoafirmarse, donde luego de realizar el componente 

afectivo sobre uno mismo, nos esforzamos por lograr un reconocimiento 

propio y por parte de los demás ante las acciones que realicemos. Zenteno 

(2017) precisa que también se puede definir como la voluntad para querer 

obtener una distinción que se desea alcanzar.  

Importancia de la autoestima 

Segura (2006) menciona que este constructo es una evaluación de uno mismo 

que se debe realizar de forma frecuente, la cual da como resultado una actitud de 

desaprobación o aprobación de lo que la persona es capaz de hacer. Por ello, se indica 

que la autoestima tiene una valoración negativa o positiva y esto ocasiona que la 

persona se sienta bien con lo que es y con lo que percibe de sí mismo. Asimismo, Cruz 

(2011) precisa que la autoestima es una cualidad socio afectiva que se desenvuelve 
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mediante un proceso psicológico en el cual se encuentran involucrados la 

autopercepción, la autoimagen, el amor propio y el autoconcepto. 

Es por esta razón que Zenteno (2017) menciona que la autoestima al ser baja 

tiene una relación con la incapacidad de la persona por reconocer la realidad, ya que se 

está resistiendo a poder cambiar, por ser muy rígido y/o tiene miedo a experimentar 

situaciones nuevas, revelando así conformismo y subordinación clara o 

comportamiento reprimido y cohibido, sumado a ello una actitud hostil frecuente hacia 

los demás, el cual le va ocasionar problemáticas de adaptabilidad en la sociedad y la 

ejecución personal. Sin embargo, a más firme sea la autoestima de una persona, estará 

más listo para superar y hacer frente a los problemas a nivel personal, familiar y laboral. 

Asimismo, su forma de comunicarse será más adecuada, abierta y honesta, lo cual le 

pondrá en contacto con personas de alta autoestima y el pensamiento de ambos será 

similar; además, el trato será con respeto, mucha voluntad y ecuanimidad, el cual es 

beneficioso, ya que no será considerado una amenaza y tendrá el respeto en sí mismo y 

hacia los demás.  

2.2.2. Habilidades sociales 

Se considera de la siguiente manera: 

Esta variable es un conjunto de comportamientos visibles, al igual que los 

pensamientos y emociones, los cuales contribuyen a establecer relaciones con 

los demás eficazmente, procurando que el resto de las personas respeten 

nuestros derechos y no nos obstruyan en conseguir nuestras metas (Roca, 2014, 

p. 11).  
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Además, se debe considerar también lo siguiente: 

Las habilidades sociales se pueden conceptualizar como un grupo de cualidades 

y capacidades interpersonales que contribuyen al momento de 

interrelacionarnos con los demás satisfactoriamente, pudiendo mencionar 

nuestras emociones, puntos de vista, aspiraciones o necesidades en diversos 

contextos, donde no se manifieste el miedo, nerviosismo u otras emociones 

negativas (Dongil, et al., 2014, p. 2). 

Además, tal como lo señala Estévez (2017), las habilidades sociales son 

cualidades que la persona consigue a lo largo de la vida, que se ponen en práctica 

durante el desarrollo de las costumbres de una determinada actividad que se realiza en 

las diversas etapas de la vida. Es por ello que estas se pueden evidenciar en el 

comportamiento que tengamos durante nuestras actividades diarias. Según Tortosa 

(2018), la habilidad social es toda aquella habilidad que constituye aspectos de la 

conducta de cada individuo, y esto hace que se pueda conseguir metas socialmente al 

momento de socializar con los demás donde se obtenga el consentimiento de la cultura; 

ya que es importante resaltar que al ser aprendidas y socialmente aceptados, es fácil 

interactuar con los demás evitando generar respuestas inaceptables socialmente.  

Modelos teóricos de las habilidades sociales  

Además, Tortosa (2018) manifiesta que los autores como Hidalgo, et al. (1999) 

y Del Prette, et al. (2002) precisaron que sí hay modelos teóricos para adquirir las 

habilidades sociales y entre ellas están las siguientes: 
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● Modelo psicosocial básico de las habilidades sociales de Argyle y 

Kendom 

Tiene cono referencia el ejemplar de la información, el cual tuvo como 

inspiración relación entre los artefactos y el ser humano, para poder así 

darle un significado a la habilidad social y lo importante que es la 

colaboración tal como si fueran circuitos cerrados, los cuales son 

integrados por una sucesión de procesos de percepción, estudio y 

retroalimentación, siendo cada una de ellas importantes y actuando en 

conjunto si en caso existiera un error o fallo a lo largo del proceso, como 

lo sería un déficit en las capacidades sociales. Asimismo, Pardo (2018) 

menciona la importancia en el análisis del proceso cognitivo, es decir la 

habilidad de adquirir conocimiento y de aprender como indicio de 

involucrar y percibir a los demás en un ambiente social. 

● Modelo del aprendizaje social de Bandura 

El cual es llamado también como aprendizaje por modelación u 

observación, donde el creador decide alejarse del conductismo, donde se 

señalaba que el aprendizaje de los niños era como la entrega fácil de 

paquetes de datos entre un emisor activo y un receptor pasivo, los cuales 

no experimentaban la etapa clásica de ensayo-error. Es por ello que en los 

sesentas se realizó el experimento del “muñeco Bobo”, en donde se 

demostró el aprendizaje de los niños por medio de la observación, 

comprobando así que una acción violenta de un adulto observada por un 

niño tiende a ser imitada y también se transforma en un aprendizaje. 

Además, Pardo (2018) indica que las habilidades sociales son también los 
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pensamientos, la captación a través de los sentidos y los sentimientos de 

insatisfacción que experimentan las personas en el transcurso de la 

comunicación. 

● Modelo de Mcfall  

Se indica que existen tres tipos de habilidades, presentándose cada uno de 

ellos de manera correlativa y siguiendo una secuencia sucesiva, estas son 

los siguientes: habilidad de decodificación: acoge, distingue y descifra la 

información que recibe; habilidad de decidir: analizar, justificar, elegir, 

indagar y recoger la respuesta evaluando su utilidad; habilidad de 

codificación: cumple con ejecutar y cumplir en brindar la respuesta. 

● Modelo de Trower 

Menciona que el ser humano recibe de manera continua datos sobre un 

determinado contexto y/o situación, por ello la persona comienza a hacer 

análisis de sí mismo, de su alrededor y del lugar donde se encuentra, para 

conseguir al final desarrollar una respuesta que es consecuente con las 

reglas de la sociedad.  

● Modelo de la teoría de los roles 

Se afirma que la conducta en la sociedad se basa en roles, esto quiere decir 

que la persona tiene a su cargo una actividad a realizar, es por eso que este 

modelo entiende que el rol de uno mismo debe relacionarse y entenderse 

con otro rol en ámbito de lo social, considerando la comunicación no 

verbal y verbal.  
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Dimensiones de las habilidades sociales  

Aguirre (2004) afirma que Goldstein plantea seis dimensiones, las cuales se 

distribuyen entre competencias y conductas de un individuo, las cuales fueron extraídas 

y conformadas por las capacidades de Lazarus en 1973, el cual fue uno de los primeros 

en establecer dimensiones de conductas y los tipos de respuesta que tiene una persona. 

Estas capacidades son los siguientes: capacidad de negación, capacidad de pedir ayuda, 

capacidad de demostrar emociones y capacidad de comunicarse con sus semejantes. 

Goldstein (1987) indica que las habilidades sociales permiten a los individuos vivir 

experiencias diferentes cada día, estas se comprenden en lo siguiente: 

● Habilidades sociales básicas. Iniciar una conversación, escuchar, 

mantener una conversación, presentarse, presentar a otras personas y dar 

las gracias. 

● Habilidades sociales avanzadas. Disculparse, seguir instrucciones, dar 

instrucciones, participar, pedir ayuda y convencer a los demás. 

● Habilidades relacionadas con los sentimientos. Expresar los 

sentimientos, conocer los propios sentimientos, expresar afecto, 

enfrentarse con el enfado de otro, comprender los sentimientos de los 

demás, resolver el miedo y autorecompensarse. 

● Habilidades alternativas a la agresión. Evitar los problemas con los 

demás, compartir algo, no entrar en peleas, negociar, empezar el 

autocontrol, defender los propios derechos, pedir permiso responder a las 

bromas y ayudar a los demás. 

● Habilidades para hacer frente al estrés. Arreglárselas cuando le dejan 

de lado, responder a una queja, hacer frente a las presiones del grupo, 
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resolver la vergüenza, formular una queja, enfrentarse a los mensajes 

contradictorios, responder a la persuasión, defender a un amigo, responder 

a una acusación y prepararse para una conversación difícil. 

● Habilidades de planificación. Determinar las propias habilidades, hallar 

la causa de un problema, establecer un objetivo, tomar decisiones 

realistas, recabar información, realizar en una tarea, tomar una decisión 

eficaz y resolver los problemas según su importancia. 

Figura 2 

Dimensiones de habilidades sociales según Goldstein  

 

 

Por otro lado, Monjas (1998), en su publicación llamada “Las habilidades 

sociales en el currículo, para el Ministerio de educación, cultura y deporte en España”, 

afirma que la exposición a situaciones sociales nuevas y variadas facilita adquirir 

habilidades sociales y reduce el temor a situaciones sociales iniciales, puesto que 

existen padres inhibidos, tímidos y/o poco sociales, los cuales evitan que sus hijos se 
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expongan a situaciones sociales, lo cual dificulta en el menor el desarrollo de sus 

habilidades sociales. Es por ello que el autor mencionó seis dimensiones de habilidades, 

las cuales son los siguientes: 

 Habilidades básicas de interacción social. Sonreír, saludar, presentar, 

hacer favores, ser cortés y amable. 

 Habilidades para hacer amigos. Ayudar a los demás, iniciar 

socialmente, jugar con otros, ayudar, colaborar y compartir. 

 Habilidades conversacionales. Comenzar, mantener, finalizar las 

conversaciones, unirse a la conversación de otros, realizar comunicación 

grupal. 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones. Autoafirmaciones positivas, expresar y recibir emociones, 

defender los derechos y nuestras opiniones. 

 Habilidades de solución de problemas interpersonales. Reconocer 

problemas interpersonales, dar soluciones, prever consecuencias, elegir, 

intentar y hacer una solución. 

 Habilidades para relacionarse con los adultos. Ser cortés, saber 

apoyar, hacer peticiones a adultos y solucionar problemas con el adulto. 

Asimismo, Caballo (2007) menciona, en su Manual de evaluación y 

entrenamiento de las habilidades sociales, una gran variedad de dispersión 

terminológica, como las siguientes: habilidades de interacción social, habilidades de 

relación interpersonal, destrezas sociales, habilidades de intercambio social, conducta 

socio interactiva, en donde también precisa que existen tres dimensiones de las 

habilidades sociales, las cuales son las siguientes: 
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● Dimensión conductual. Empezar y mantener un diálogo, aceptar elogios, 

expresar opiniones propias, rechazar peticiones, hacer cumplidos, 

expresar agrado, desagrado, petición de cambio de conducta hacia 

alguien, molestia, defender los propios derechos, hacer peticiones, enfado, 

hablar en público y disculparse o admitir ignorancia, afrontar críticas.  

● Dimensión situacional. Compañeros de trabajo, amigos, familiares, 

personas con autoridad, relación de pareja, relación de padres, 

profesionales, niños y contactos de consumidor.  

● Dimensión Personal. Son las conductas no verbales, paralingüísticos y 

verbales, componentes del pensamiento como la interacción social, 

componentes emocionales relacionados con los sentimientos. Finalmente, 

los componentes fisiológicos como el cambio a la presión sanguínea, 

respuestas electrodermales y electromiográficas.  

Componentes de las habilidades sociales 

Según Losada (2018), las habilidades sociales poseen características íntimas, 

las cuales ocasionan una conducta social en los organismos, siendo diversos de acuerdo 

al tipo de reforzamiento, como a la situación en específico y también a la cultura. Por 

ello, para poder clasificar sus componentes, estos fueron divididos en varios criterios, 

en este caso se va demostrar que el desempeño de la habilidad social deriva en tres 

elementos: 

 Conductual. Son todas las conductas y actos que practicamos, tales como, 

dialogar, debatir, moverse en una interacción verbal, no verbal y 

paralingüístico, los cuales son los gestos y mímicas. 
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 Cognitivo. Se refiere a la percepción, los pensamientos del autoconcepto 

o también llamado la interpretación libre que realiza una persona a una 

determinada situación donde hay interacción social.  

 Emocionales, afectivos o fisiológicos. En primer lugar, son los elementos 

expresivos siendo las emociones y sentimientos que se dan a conocer. 

Ahora, psicofisiológicamente se encuentra la ansiedad, el ritmo cardiaco, 

los signos vitales y las respuestas psicogalvánicas, que es el cambio de 

temperatura de la piel ante un estímulo. 

Importancia de las habilidades sociales 

Tal como lo preciso Goldstein (1989), las capacidades sociales nos ofrecen 

mejorar las interrelaciones que establecemos con los demás, es por ello que estas deben 

ser conocidas a través de etapas diversas, que menciona como una guía esquematizada, 

donde el principal fin era elaborar oraciones diarias y elaborar un libro que ayude a los 

jóvenes a hacer frente a estas crisis existenciales que se presentan y producir en ellos 

nuevas e interesantes capacidades.  

Asimismo, Lacunza (2011) refiere que las fortalezas psicológicas de las 

personas se encuentran influenciados relativamente por las interrelaciones sociales que 

se dan mediante la interacción solida entre individuos, aprendiendo las habilidades 

sociales que poseen los demás. Además, precisa que diversas investigaciones 

manifiestan que las capacidades sociales repercuten en la autoestima, adoptando roles, 

regulando uno mismo las conductas y las calificaciones, siendo estos los más relevantes 

y también menciona que estas pueden ser comprobadas desde la niñez como en la vida 

adulta, ya que somos seres sociales por naturaleza. 
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Luego, también Garces (2012) indicó que el ser asertivo es una conducta 

positiva y que ayuda de gran manera para tener capacidades sociales, estas se 

encuentran vinculadas e inciden favorablemente de como los demás ven la imagen 

personal de cada uno. Sin embargo, al no poseer habilidades sociales genera diversos 

conflictos como: déficit en la autoestima, frustración emocional y nivel bajo de solidez 

psicológica.  

2.3 Adolescencia 

 “Es una etapa del crecimiento del ser humano, el cual se da entre los 11 a 20 

años, en el cual el individuo alcanza la madurez biológica y sexual; y está trabajando 

en lograr la madurez emocional y social” (Papalia et al., 2001). Asimismo, “de igual 

manera, la persona se hace cargo de responsabilidades en su medio social y de los 

comportamientos propios del grupo que le rodea” (Aberastury, et al., 1997, 5). Por ello, 

la adolescencia es un proceso de adaptabilidad que es más dificultoso que el simple 

nivel biológico, en donde se debe incluir los niveles de pensamiento, conductas, medio 

social y la cultura a la que pertenecen (Schock, 1946). 

2.3.1. Búsqueda de Identidad 

Según Aberastury, et al. (1997), el transcurso para formar la identidad en el 

adolescente, consiste en unir las experiencias del pasado, tener adaptabilidad al presente 

y poseer una visión sobre el futuro, este desarrollo es difícil para la persona porque al 

mismo tiempo existe un conjunto de cambios físicos.  

Es así que también se menciona que hay constantes cambios en su actitud, uno 

de ellos es por el carácter fomentado por la familia y la cultura a la cual pertenece el 

adolescente. Asimismo, Marcia (1993) considera que es fundamental para el individuo 
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superar una serie de etapas imprescindibles para conformar satisfactoriamente su 

autenticidad, y así está listo para sobrellevar la sociedad adulta, siendo plena de 

comodidad, poder personal y sensatez en todas las etapas de su vida; ya que el lograr 

estos objetivos permite al individuo adquirir cualidades de afrontamiento relevantes al 

momento de socializar en el ambiente social cercano.  

2.3.2 Etapas de la adolescencia 

Para la presente investigación, la muestra se encuentra dentro de las edades de 

los 16 a 18 años aproximadamente, que corresponde a la adolescencia tardía que se da 

entre los 17 y 18 años; habiendo pasado anteriormente las etapas de la adolescencia 

temprana (de 10 a 12 años) y la adolescencia intermedia (de 14 a 15 años). Por ello, 

según Craig (1997), Delval (2000), Papalia, et al. (2001), es en esta parte de la vida que 

se reduce el progreso secuencial del crecimiento y comienza la igualdad de los 

diferentes segmentos del cuerpo en los individuos; estos cambios brindan estabilidad y 

colaboran en afrontar satisfactoriamente la forma de ser de cada uno, en donde ya se 

comienza a poseer mayor manejo de las emociones y mayor autonomía en las 

actividades a realizar. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño de nerviosismo, debido 

a que deben iniciar en enfrentar las responsabilidades que se les asigna, en el cual 

deberán desenvolverse soles o tener un rol dentro de su ámbito familiar para comenzar 

a aportar en la economía; esto a pesar que muchos no logran la total sensatez, ni tienen 

la experiencia suficiente para ejecutarlas. 
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2.3.3. Cambios durante la adolescencia 

Desarrollo físico 

Según Craig (1997), Delval (2000), Papalia et. al. (2001), el crecimiento físico 

no es equivalente en todos los adolescentes, ya que puede generarse en etapa temprana 

o tardía. Por ello, algunos de ellos que logran incorporarse a la adolescencia de forma 

temprana, y estos poseen mayor confianza, son más autónomos y tienen relaciones 

interpersonales satisfactorias; sin embargo, aquellos individuos que logran la madurez 

de forma tardía, están más expuestos a poseer autoconceptos negativos sobre ellos 

mismos, existe sentimientos de rechazo, hay más dependencia y suelen tener actos de 

rebeldía dentro de su comportamiento. 

Desarrollo psicológico 

Según Craig (1997), Delval (2000), Papalia et. al. (2001), la evolución física va 

acompañada de cambios psicológicos, por ello, el desarrollo del pensamiento abstracto 

forma parte importante en como el adolescente se visualiza a sí mismo y así surja su 

autopercepción. Para ello debe pasar por una serie de etapas donde se halla la 

introspección, el análisis, la autocrítica, comienza a ejecutar su cualidad de componer 

sistemas y teorías, en donde la inteligencia permite al adolescente que pueda reflexionar 

y poder así tomar optimas y adecuadas decisiones habiendo analizado cada una de sus 

ideas previamente, y habiendo pensado en sí mismo.  

Mussen et. al, (1982) mencionan que de manera progresiva se logra obtener la 

autonomía en relación a la familia y también se experimenta mayor comprensión sobre 

la madurez sexual, en donde se conforma también relaciones asaludables y en donde se 

trabaja en equipo junto a sus pares. En ese aspecto, la vida del adolescente cobra un 
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significado, ya que son debido a sus características que forman parte de su personalidad 

y se dan cuenta de lo que son capaz de hacer, para poder así más adelante manejar de 

mejor forma una vida adulta con alta grado de autonomía y conociéndose a sí mismo.  

Desarrollo emocional 

Asimismo, Según Craig (1997), Papalia et. al. (2001) manifiestan que, a lo largo 

de la formación psicológica y de su autoconocimiento, el adolescente tiene dificultades 

emocionales, que se verá reflejado en su evolución cognitiva, ya que estas se van 

formando en operaciones formales. Es así que ellos se tornan capaces de identificar las 

incoherencias y los conflictos que realizan los demás, por lo tanto, es favorable que 

resuelvan estas problemáticas para que esta les ayude a formar una nueva forma de ser 

con la cual permanecerán a lo largo de su vida. Además, esta evolución está constituido 

por diversas circunstancias, donde se involucran expectativas en la sociedad, la imagen 

de uno mismo y el enfrentar el estrés.  

Desarrollo social 

“Al momento de aumentar nuevos comportamientos, normas y habilidades, el 

medio que nos rodea es de gran importancia, a este procedimiento se le conoce también 

como la socialización, siendo una de las etapas más problemáticas para los 

adolescentes” (Morales, 2017, 21) Además, Rice señala que “al momento de progresar 

socialmente, los adolescentes tienen seis necesidades importantes para poder establecer 

sus relaciones” (2000, 272): 

i. Necesidad de establecer relaciones afectivas importantes y 

satisfactorias. 



52 
 

ii. Necesidad de tener más amigos a los conocidos en la niñez, 

intercambiado con personas de diversos estatus, experiencias e ideas. 

iii. Necesidad de ser aceptado, reconocido y con buena posición social en 

los grupos. 

iv. Necesidad de compartir no solo con amistades del mismo sexo, sino 

empezar a tener interés en formar amistades heterosociales.  

v. Necesidad de conocer, practicar y ejecutar comportamientos y 

habilidades para establecer una cita, en donde se pueda contribuir al 

crecimiento personal y social, el cual ayuda a la selección y análisis de 

una pareja y más adelante se pueda realizar un compromiso mayor como 

un matrimonio con éxito. 

vi. Necesidad de fijar y desenvolverse con un rol sexual masculino o 

femenino, para poder conocer y desarrollar su conducta orientado hacia 

su propio sexo.  

Según Rice (2000), los adolescentes al tener una correcta relación familiar, en 

donde halla buena comunicación entre los miembros, habrá poca necesidad de aceptar 

los requerimientos de los adolescentes, ya que estos sentirán aprobación por los 

consejos de sus padres más allá que los dados por sus amigos, en algunos temas. 

Asimismo, surge el gusto por permanecer y ser aceptado por un conjunto de personas, 

ya que es uno de los temas más importantes para todos los adolescentes, ya que así 

pueden interrelacionarse y compartir temas de su interés, así ellos pueden reforzar la 

imagen propia, y gracias a que forman parte de algo, aprenden a plantear límites 

personales y ejecutan sus habilidades sociales en busca de dar a conocer su 

autoconcepto a la sociedad, el cual se formará a lo largo de los años hasta que llegue a 

la edad adulta y pueda desenvolverse sin dificultad.  
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Problemas de la adolescencia 

Fue también Rice (2000) quien menciona que existe una gran problemática a 

solucionar por los adolescentes, el cual es el aislamiento, en donde algunos 

experimentan sentimientos de soledad, otros no pueden relacionarse eficazmente, 

mientras que existe otro grupo con problemas al momento de adaptar su 

comportamiento a la sociedad. Hay también aquellos que tienen baja autoestima y que 

son más expuestos a recibir críticas, ellos se preparan anticipatoriamente para el 

rechazo, evitando asistir o estar presentes en situaciones vergonzosas.  

Asimismo, Myers (2000) resalta otros problemas como la poca o nula habilidad 

para enfrenta el estrés, la cual puede ocasionar una patología como la depresión, 

drogadicción, rebeldía en sus actitudes o llegar a tener conductas suicidas. Todos estos 

pueden producir consecuencias graves y se pueden relacionar con otras problemáticas 

que generan alteración en los hábitos de nutrición y fomentar a ser más impulsivo. 

También, hay algunos adolescentes que suelen sonrojarse rápidamente y tienen 

conductas de nerviosismo a pesar de no haber factores externos que le provoquen alerta, 

que generan en ellos el impulso natural a protegerse sí mismo y comienzan comunicarse 

menos con los demás, evitan tocar un tema que n o conozcan y suelen controlar sus 

emociones. Estas situaciones de estrés provocan alteraciones en el sistema 

inmunológico, que generan que estos adolescentes sean más vulnerables, posean 

desesperanza y fomente aún más sus comportamientos depresivos 

Por otro lado, Papalia et. al (2001) mencionan que, sobre temas de la muerte, 

los adolescentes suelen no tener pensamientos, pero sí puede ser algo que les preocupa 

cuando han tenido alguna situación a hacer frente; no obstante, en lo que más suelen 

pensar es de hallar su forma de ser y de realizar más actividades en su día a día que por 
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cuando dejaran de vivir. Es así que se puede mencionar, que estos individuos se tornan 

más expuestos a sufrir diversas patologías, pero que estos pueden solucionarse si esta 

etapa se lleva normalmente, por ello, es fundamental que este proceso tenga una 

adecuada adaptabilidad al ambiente; consiguiendo tener un equilibrio en las emociones 

y formando así su integridad frente a la sociedad.  

Por ello, García (2005) refiere que las personas se desarrollan por medio de 

diversos procesos en la vida, donde el desenvolverse eficazmente en cada una de ellas 

es relevante, para poder responder adecuadamente en la sociedad, la cual se da con 

mayor frecuencia en las etapas de la adolescencia y juventud.  

Asimismo, Holst, et al. (2017) mencionan que somos seres sociales y que dentro 

del ambiente de la vida universitaria tienen un papel importante la autoestima y las 

habilidades sociales que poseemos; ya que deben saber manejar los conflictos entre sus 

iguales y surge la competencia entre ellos, el cual es más complicado de sobrellevar por 

la personalidad de cada uno de los integrantes del grupo y también por la relación que 

establecen con cada uno de ellos.  

Es así que Padrón, et al. (2015) indican que tanto las habilidades sociales como 

la autoestima son relevantes para la salud en los estudiantes de nivel superior, ya que 

buscan ser importantes y formar parte de la sociedad que los rodea, ahora bien, si nos 

enfocamos en la autoestima, esta posee componentes a nivel familiar, personal y social. 

Por ello, es relevante considerar que Cabello, et al. (2018) manifiestan que un déficit 

en la autoestima trae complicaciones a considerar dentro de la etapa universitaria, 

puesto que, se ve afectada el comportamiento del individuo y surge el miedo a ser 

rechazado en la sociedad que lo rodea.  
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2.4. Definición de Términos Básicos 

Autoestima. Martínez (2019) y la Biblioteca Práctica de Comunicación (2002) 

manifiestan que este constructo proporciona una agrupación de apreciaciones y 

conductas efectivas en un individuo; además fomenta la virtud del empeño y el deber 

en sus funciones, las cuales a su vez incrementan la voluntad de aceptar futuros desafíos 

y finalizar con los objetivos planteados de una persona. 

Autoestima positiva. Güell, et al. (2000) refieren que un individuo posee la 

competencia de instaurar su real autenticidad y apropiarse de un aprecio único, al cual 

se le define como autoestima. Además, precisan que, al conservar un óptimo grado de 

este constructo, las personas podrán soportar juicios, ser más comunicativos y sabrán 

solicitar apoyo. 

Habilidad. Pérez (2021) precisa que la palabra habilidad proviene de la palabra 

en latín habilis, el cual describe las características de relación que posee cada individuo. 

Estas características son también llamadas habilidades que pueden juntarse con las 

aptitudes, competencias, talentos e inteligencia de una persona.  

Habilidades sociales. Gresham (2011) indica que las habilidades sociales son 

conductas que mejoran el establecer y sostener vínculo con una o más personas, así 

mismo hace que se incremente la aprobación de socios y amigos de un individuo. 

 Habilidades comunicativas. Gónzales (1996) menciona que las habilidades 

comunicativas tienen su principal función en el proceso de comunicación que usa cada 

individuo, por ello estas habilidades forman parte del contenido informativo. Según el 

presente autor, estas habilidades son las siguientes: 
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 Habilidades para la expresión. Ayudan a una persona a hablar y 

comunicar mensajes tanto verbales, como no verbales. 

 Habilidades para la observación. Estas se presentan cuando una 

persona forma parte de la función de oyente o receptor, dentro del 

proceso de la comunicación con otro individuo.  

 Habilidades para la relación empática. Estas habilidades ofrecen 

mayor grado de aproximación y comprensión de una persona u otra.  

Asociar. La Real Academia Española (RAE) precisa que el verbo asociar 

significa establecer relaciones con otras personas para concurrir o buscar un 

determinado fin. 

Influir. La Real Academia Española (RAE) menciona que el verbo influir 

significa que una persona o cosa pueda ejercer predominio o fuerza moral hacia otra 

persona. 

  Autoconcepto. Clemens, et al. (2001) manifiestan el valor de la opinión que 

tiene una persona de sí misma como parte fundamental de su carácter, puesto que es 

esencial en la capacidad social que sirve para relacionarse y comportarse con otras 

personas e interviene en el aprendizaje, en los valores, en los sentimientos y en los 

pensamientos de un individuo. 

Empatía. La Real Academia Española (RAE) indica que la empatía es aquella 

competencia de identificación de los pensamientos y emociones que una persona tiene 

hacia otro semejante. 
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 Confianza. La Real Academia Española (RAE) define que la confianza es 

aquella que instauramos en otra persona o cosa, asimismo se refiere al sentimiento de 

seguridad que una persona. 

Subterfugio. La Real Academia Española (RAE) define que el subterfugio 

significa escapatoria o excusa artificiosa que usa una persona como recurso para sortear 

una dificultad. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de Investigación 

Siguiendo a Hernández, et al. (2014), este estudio presenta un enfoque 

cuantitativo, en el cual se ejecutó y se compendieron los datos para comprobar y poner 

a prueba las hipótesis, donde es fundamental el uso de la cuantificación, la medición 

numérica y el análisis estadístico; ya que se busca determinar los modelos actitudinales 

y el poner a prueba las teorías.  

3.2 Tipo de Investigación  

El estudio fue de tipo básico descriptivo-correlacional, tal como lo mencionó 

Bernal (2010), el propósito es investigar la relación entre las variables o el resultado de 

estas, considerando que no hay vínculo alguno de causalidad, sino que es relevante 

cuantificar las variables y así poder ejecutar una indagación detenida de cada variable 

de estudio. Al igual que Hernández, et al. (2014), ya que también se busca describir los 

resultados hallados dentro de la población.  

3.3 Nivel de Investigación 

Este trabajo fue no experimental descriptivo-correlacional, ya que su finalidad 

es conocer el nivel de asociación que exista entre las variables, tal como lo manifiestan 

Hernández, et al. (2014), que refiere que esta investigación consiste en cuantificar las 

variables para analizar estos datos a través de pruebas psicométricas, luego se procede 

a realizar la verificación de las hipótesis correlacionales y la ejecución de técnicas 

estadísticas para esta investigación correlacional.  
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3.3.1. Direccionalidad de la investigación  

El estudio fue retrospectivo, ya que el fenómeno estudiado muestra un efecto en 

el presente y se busca la causa en el pasado, los cuales son motivos de estudio.  

3.4 Diseño de la Investigación 

El diseño del estudio tuvo carácter no experimental, dado que se analizó el grado 

de las variables de estudio en un momento dado. Asimismo, mencionar que fue 

descriptivo correlacional, ya que, así como lo mencionó Hernández (2014), el nivel 

descriptivo detalla las características de cada variable recogiendo información 

independientes e imparciales de cada variable; además es importante mencionar que es 

a su vez correlacional, puesto que el propósito es cuantificar el nivel de relación entre 

dos o más variables, luego cuantificarla y analizar la vinculación. El siguiente gráfico 

representa las variables.  

 

 

Donde: 

M: Estudiantes de psicología de 1.°, 2.° y 3.° ciclo de una universidad privada. 

O1: Autoestima. 

O2: Habilidades sociales.  

 r: Correlación entre la autoestima y las habilidades sociales. 
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3.5 Población y Muestra 

Población 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), la población es aquel conjunto de datos 

que son necesarios de acuerdo con algunas especificaciones; es por ello que en este 

estudio se usó a todos aquellos estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología que permanezcan al 1.°, 2.° y 3.° ciclo de estudios de una universidad 

privada, entre ambos sexos, siendo 502 estudiantes y comprendiendo las edades de 17 

a 19 años en total matriculados en el 2022.  

Muestra 

Se conoce, según Hernández et al. (2014), que la muestra es un subconjunto de 

la población, la cual posee las mismas características que los demás individuos que 

conforman el total de la población. Es así que en esta investigación se tuvo como unidad 

de análisis a los estudiantes de 1.°, 2.° y 3.° ciclo de la carrera de psicología de una 

universidad privada de la ciudad de Huancayo, puesto que de ellos se obtendrá la 

información que se deseaba estudiar en esta investigación.  

Tabla 3 
Número de estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Psicología por 

ciclo de estudios 

Ciclo de estudios Total de estudiantes 

Primer ciclo 51 

Segundo ciclo 196 

Tercer ciclo 95 

Total 342 
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Tipo de muestreo 

En este trabajo se utilizó el muestreo no probabilístico intencional, así refiere 

Arias (2006), el muestreo intencional es aquel donde los elementos son recogidos por 

la representatividad, la cual está sujeta a la “intención” u “opinión” del investigador. 

Tamaño de muestra 

Fueron Hernández, et al. (2014), los que señalan que el significado de la muestra 

forma parte de un subgrupo de la población general, por ello, para calcular la dimensión 

de la muestra se tiene que tener en cuenta el total de la población, el cual posee nivel 

de error, nivel de confianza. Por lo tanto, el tamaño de la muestra se determinó con el 

uso de esta fórmula. 

 

 

Donde: 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza (95 %) 

P = Probabilidad de éxito (50 %) 

Q = Probabilidad de fracaso (50 %) 

D = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción 3 %) 
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El número de la población equivale a 502 estudiantes y aplicando la fórmula de 

la muestra se identificó que el tamaño de la muestra es de 341.61, redondeando a 342 

estudiantes de psicología matriculados en el 2022 pertenecientes a los ciclos 1.°, 2.° y 

3ro, con una seguridad del 95 %. 

3.6 Criterios de Exclusión e Inclusión 

3.6.1 Exclusión 

 Estudiantes de la carrera de psicología de 1.°, 2.° y 3.° ciclo que no 

estudien en la modalidad presencial en la Universidad Continental. 

 Estudiantes de la carrera de psicología que no se encuentren en 1.°, 2.° 

y 3.° ciclo en la Universidad Continental.  

 Estudiantes de la carrera de psicología de 1.°, 2.° y 3.° ciclo que reciban 

atención psicológica dentro o fuera de la Universidad Continental. 

 Estudiantes de la carrera de psicología de 1.°, 2.° y 3.° ciclo que 

pertenezcan a algún programa del Centro de Liderazgo o Growth Center 

en la Universidad Continental. 

 Estudiantes de la carrera de psicología de 1.°, 2.° y 3.° ciclo de la 

Universidad Continental que consuma alguna sustancia y/o consuma 

bebidas alcohólicas. 

3.6.2 Inclusión 

 Estudiantes de la carrera de psicología de 1.°, 2.° y 3.° ciclo de 

modalidad presencial matriculados en el calendario académico 2022 en 

la Universidad Continental.  
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 Estudiantes de la carrera de psicología de 1.°, 2.° y 3.° ciclo de la 

Universidad Continental que vivan lejos de sus padres. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.7.1 Técnicas 

Durante este estudio se emplearon dos pruebas psicológicas psicométricas, para 

evaluar la autoestima se usó la Escala de Autoestima de Rosenberg que posee 10 ítems 

de tipo Escala Likert y para evaluar las habilidades sociales se usó la Escala de 

Habilidades Sociales de Goldstein que tiene 50 ítems de respuesta de tipo Likert, la cual 

incluye afirmaciones que expresan conductas o actitudes de los adolescentes frente a 

las demás personas. Además, se verificó que ambos test cuentan con los índices 

adecuados de validez y confiabilidad, los cuales fueron empleados a los estudiantes de 

1.°, 2.° y 3.° ciclo de una universidad privada, ya que según Schneider (2000), en la 

psicología actual se considera beneficioso evaluar los diversos procesos, creando 

oportunidades de poder mejorar la vida de las personas que apoyan la investigación. 

3.7.1.1 Instrumento de autoestima 

La Escala de Autoestima de Rosenberg tiene como nombre original Rosenberg 

Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965), la cual tiene una escala de autoinforme que 

evalúa la autoestima y consta de 10 ítems (5 inversos) con cuatro opciones de respuesta 

tipo Likert que van desde muy en desacuerdo = 1 hasta muy de acuerdo = 4; por lo 

tanto, tiene un rango de puntuaciones totales de 10 a 40. Por ello, se procede a exponer 

la ficha técnica de los instrumentos que se emplearon en el estudio. 
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Tabla 4 

Ficha técnica de la Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

Datos Descripción 

Nombre original Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). 

Autor original Morris Rosenberg (1965) 

Adaptación 

peruana 
Ventura-León et al. (2018) 

Año 1965 

Objetivo 
Esta prueba psicométrica es una de las más usadas para evaluar 

la autoestima en adolescentes. 

Duración 5 minutos. 

Ítems 10 Ítems. 

Administración Individual y colectiva. 

Indicadores 

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

igual medida que los demás: Se refiere al hecho de sentirse 

atractivo y aceptado.  

- Estoy convencido de que tengo cualidades buenas: Es el 

proceso de aceptar y reconocerse a uno mismo.  

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

gente: Indica la fuerza y capacidad de hacer lo que se presente 

y propone.  

- Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a: Indica la 

autopercepción estable, asertivo, simpático, tranquilo y 

generoso de él o ella misma. 

- En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a: Se refiere a la 

percepción de lo bueno o positivo de uno mismo.  

- Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 

- En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 

- Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.  

- Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 

- A veces creo que no soy buena persona. 
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La Escala de Autoestima de Rosenberg es unidimensional tanto en la versión 

original como en la versión peruana. La validez y fiabilidad de la versión traducida se 

realizó mediante análisis factorial confirmatorio mostrando un mejor ajuste en el 

modelo unidimensional. Además, posee validez con un coeficiente mínimo de 

reproducibilidad de 0.90 y presenta un alto índice de confiabilidad por sus altos 

correlacionales de 0.82 a 0.88, con un Alfa de Cronbach en un rango de 0.77 a 0.88. En 

Perú, este instrumento ha sido validado por Ventura León et al. (2018) mostrando 

adecuadas propiedades psicométricas para el modelo bidimensional: autoestima 

positiva (ω =. 803) y autoestima negativa (ω = .723). 

Validez 

Para validar el instrumento se utilizó la técnica de juicio de experto, para ello se 

mandó a revisar la Escala de Autoestima de Rosenberg, que cuenta con 10 ítems y dos 

dimensiones, a tres expertos en el tema y con experiencia en investigación, quienes 

valoraron el instrumento en base a tres criterios: pertinencia, relevancia y claridad. 

Luego de ello, tal como lo señala Pedrosa, et al. (2013), se calculó el coeficiente de 

validez de contenido (CVC) empleando el procedimiento de Hernández-Nieto. Se 

utilizó este procedimiento debido a permite obtener el grado de acuerdo de los expertos 

respecto a cada uno de los diferentes ítems, dimensiones y al instrumento en general. 

Como se observa en el Anexo N.° 07 se obtuvo un CVC de 0.96296, esto significa que 

el instrumento cuenta validez y concordancia excelente para ser utilizada. 

Confiabilidad 

Para calcular el coeficiente de confiabilidad del instrumento, este se realizó 

mediante una prueba piloto que contó con la participación de 10 estudiantes que 
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cumplían las mismas características de la población objetivo: estudiantes de psicología, 

que se encuentran cursando ya sea el 1.°, 2.° o 3ro ciclo y que no estaban llevando 

atención psicológica. Se evaluó a los 10 participantes, luego se calculó el Alfa de 

Cronbach, en el cual se obtuvo un coeficiente de 0,832, esto significa que el instrumento 

tiene una confiabilidad alta para ser utilizada en la investigación. Puesto que, según 

Anastasi, et al. (1998), refieren que la palabra confiabilidad equivale a consistencia, es 

así que las valoraciones son conseguidas de los propios individuos a los cuales se les 

evaluó con la prueba psicométrica de forma igualitaria.  

Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento de autoestima 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N.° de elementos 

,832 ,837 10 

Asimismo, se desarrolló la prueba de confiabilidad del instrumento de 

autoestima para lo cual se utilizó alfa de Cronbach en caso se suprima cada uno de los 

ítems. Tal como se muestra en la tabla 2, se identificó que el nivel de confiabilidad 

disminuye, a excepción de los ítems 1 y 6, sin embargo, no existe diferencia a nivel 

cualitativo (alta confiabilidad). 

3.7.1.2 Instrumento de habilidades sociales 

La Escala de Habilidades Sociales está conformada de 50 ítems, los cuales 

comprenden una lista que se derivan seis categorías de habilidades sociales y posee una 

Escala Likert para las respuestas que desee marcar el sujeto. Esta prueba es válida para 

aplicar a una sola persona como a nivel mayoritario, llega a ser apta para puede ser 

aplicada tanto en forma individual como grupal, pudiendo incluso en algunos casos ser 
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autoadministrada, tiene 50 frases que consisten en valorar la habilidad que cada uno 

posee en determinadas situaciones y en cada uno de ellos existen 4 posibilidades de 

responder: muy pocas veces, alguna vez, bastantes veces y muchas veces. 

Tabla 6 

Ficha técnica de la Escala de Habilidades Sociales (Goldstein & col. 1978) 

Datos Descripción 

Nombre 

Original 

Escala de Habilidades Sociales 

Autores Arnold Goldstein et al. 

Adaptación 

peruana 

Ambrosio Tomás (1994-95) 

Año 1978 

Objetivo Evalúa una lista de conductas sobre las habilidades del primer ciclo 

educativo, pudiéndose ampliar a grupos de mayor edad. 

Duración 15 a 20 minutos aproximadamente. 

Ítems 50 ítems. 

Materiales Está formado por un cuadernillo, en formatoA-4, en el que se 

incluye datos de identificación, las instrucciones para 

complementarla y los elementos que constituyen la escala. 

Administración Individual y colectivo 

Dimensiones 

- Primeras habilidades sociales: nos permite comenzar y sostener 

una plática con otra persona, en la cual podemos responder y 

preguntar entre dos o más personas.  

- Habilidades sociales avanzadas: necesarias para poder obtener 

ayuda, asimismo nos permite seguir una serie de instrucciones.  
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Dimensiones 

- Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos: dentro de 

esta dimensión es importante conocer, expresar y comprender los 

sentimientos de uno mismo y de los demás, así como también es 

de vital importancia demostrar afecto por otras personas.  

- Habilidades alternativas a la agresión: aquellas actividades donde 

es necesario contar con algún permiso, capacidad de negociar 

respetando la dignidad y el respeto por la otra persona. 

- Habilidades para hacer frente al estrés: nos facilita mantener la 

calma en situaciones de riesgo o de presión externa e interna.  

- Habilidades de planificación: consisten en establecer metas, 

solucionar problemas, tomar decisiones, etc. 

Este instrumento fue diseñado por Arnold Goldstein y sus coautores, siendo 

cada uno experto en conocimientos de la conducta todos ellos especialistas en ciencias 

de la conducta, la adaptación peruana fue realizada por Tomás en 1995. El puntaje 

obtenido en el ítem va desde 1 a 4 y permite identificar en qué medida el sujeto es 

competente o deficiente en el empleo de una habilidad social, así como el tipo de 

situación en la que lo es, también precisar que las puntuaciones 1 y 2 indican, en 

general, un déficit en la habilidad. Además, tiene como validez el coeficiente de 

correlación producto-momento de Pearson de una “r” = 0.6137 y una “t” = 3.011, 

siendo muy significativa al p < .0.1, así como también posee una confiabilidad por el 

cálculo del coeficiente de Alpha de Cronbach de Consistencia Interna Dio el Alpha 

Total “rtt” = 0.9244. 
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Validez 

Para validar el instrumento se utilizó la técnica de juicio de experto, para ello se 

mandó a revisar la Escala de Habilidades Sociales a tres especialistas en el tema y con 

experiencia en investigación, quienes valoraron cada ítem según los juicios de 

procedencia, importancia y claridad. Luego de ello, tal como lo precisa Pedrosa, et al. 

(2013). se calculó el coeficiente de validez de contenido (CVC) empleando el 

procedimiento de Hernández-Nieto. Se usó este procedimiento debido a permite 

obtener el nivel De acuerdo con los especialistas respecto a cada uno de los diferentes 

ítems, dimensiones y al instrumento. Ello se observa en el anexo N.° 08 en donde se 

obtuvo un CVC de 0.96296, esto significa que el instrumento cuenta validez y 

concordancia excelente para ser utilizada. 

Confiabilidad 

El coeficiente de confiabilidad del instrumento se calculó mediante una prueba 

piloto que contó con la participación de 10 estudiantes que cumplían las mismas 

características de la población objetivo: estudiantes de psicología, que se encuentran 

cursando ya sea el 1.°, 2.° o 3ro ciclo y que no estaban llevando atención psicológica. 

Se evaluó a los 10 participantes, luego se halló el Alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo 

un coeficiente de 0,823, esto significa que el instrumento tiene una confiabilidad alta 

para ser utilizada en la investigación. Así como lo manifiestan Anastasi, et al. (1998), 

la palabra confiabilidad equivale a consistencia, es así que las valoraciones son 

conseguidas de los propios individuos a los cuales se les evaluó con la prueba 

psicométrica de forma igualitaria.  
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Tabla 7 

Confiabilidad del instrumento de habilidades sociales 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,823 ,823 50 

Asimismo, se desarrolló la verificación de confiabilidad del instrumento de 

habilidades sociales para lo cual se utilizó alfa de Cronbach en caso cada uno de los 

elementos sean eliminados y tal como se muestra en la tabla 8, se obtuvo que al suprimir 

cualquiera de los ítems el coeficiente de confiabilidad disminuiría, por ello, los ítems 

del instrumento son necesarios y consistentes. 

3.7.2 Procedimiento 

La recolección de datos fue presencial, por tal motivo se les brindó en primer 

lugar el documento del consentimiento informado a los estudiantes de 1.°, 2.° y 3.° ciclo 

de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada 

Huancayo, para que puedan aceptar o rechazar ser partícipes de la presente 

investigación, Luego se les pidió el favor de rellenar la ficha sociodemográfica para 

continuar con la aplicación de las pruebas psicológicas, mencionándoles que los 

resultados obtenidos de los participantes óptimos, serán solo para fines académicos y 

que los datos obtenidos se manejaron con ética y responsabilidad. Por ello, el primer 

instrumento que se usó y que sirve para identificar el nivel de autoestima que poseen 

fue la Escala de Autoestima de Rosenberg, donde se indicó las instrucciones, las cuales 

se aplicaron colectivamente con una duración máxima de 10 minutos, respondiendo las 

preguntas necesarias para que realicen el test de manera adecuada. Posteriormente, se 

brindó la consigna perteneciente a la Escala de Habilidades Sociales para iniciar la 
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aplicación de esta prueba, el cual posee una duración máxima de 25 minutos, de la 

misma manera se respondió las preguntas necesarias de los participantes para una 

adecuada evaluación. Finalmente, se recogieron ambas pruebas y se les agradeció por 

el apoyo brindado a la investigación y por su disposición de tiempo. 

Es relevante manifestar que la valoración de los instrumentos se realizó 

teniendo en cuenta el horario de los estudiantes, ya que se asistió a cada uno de los 

salones con el respectivo permiso del coordinador de la carrera de psicología y de los 

docentes a cargo de cada curso. 

3.8 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

Hernández, et al. (2014) mencionan que, para desarrollar un óptimo análisis 

estadístico, se sigue muchos pasos. En primer lugar, para el análisis de los datos, se 

utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 27, luego, para calcular la 

consistencia interna se estimaron los coeficientes de alfa de Cronbach (1951), haciendo 

uso de un análisis factorial exploratorio. De igual manera, se dispuso a hacer las 

operaciones estadísticas, prueba de normalidad y estadística inferencial, para poder 

conocer los datos planteados anteriormente en los objetivos de la investigación. Cabe 

señalar, que el coeficiente de correlación puede oscilar de -1.00 a +1.00, en el cual -

1.00 equivale una correlación negativa perfecta, lo que demuestra así que a “mayor X, 

menor Y”, y viceversa, de igual manera la correlación positiva perfecta es a “mayor X, 

mayor Y”, y viceversa. Es por ello importante saber que el signo referirá la 

direccionalidad de la correlación (+ o -). 
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3.9 Aspectos Éticos 

Para este estudio, en primer lugar, se consideró enviar el plan de tesis inicial al 

Comité de Ética, esto para que puedan evaluar y luego aprobarlo respectivamente, 

asimismo se envió una solicitud pidiendo permiso al coordinador de la carrera de 

psicología de la Universidad Continental de Huancayo, para poder aplicar las pruebas 

psicológicas, con el compromiso de proteger los datos de los estudiantes. Asimismo, se 

consideró relevante el compromiso informado, en el cual se respeta la decisión de cada 

adolescente si deseaba ser parte o no de la investigación. Cabe resaltar que no se les 

pidió fotos y se respetó en todo momento con solo brindar los datos establecidos en la 

ficha sociodemográfica y la discreción absoluta de aquellos datos; ya que en todo 

momento se consideró la comodidad y plenitud de cada participante. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Descripción del Trabajo de Campo 

Se llevó a cabo el estudio científico en una universidad privada de Huancayo, 

2022, ubicado en la provincia de Huancayo, entre los meses de septiembre a noviembre 

en el cual se realizó los siguientes documentos necesarios: solicitud para la aplicación 

de instrumentos, aplicación de la prueba piloto y luego a ello la aplicación de una ficha 

sociodemográfica, la Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala de Habilidades 

Sociales (Goldstein & col. 1978). Luego en febrero se procedió a realizar la autenticidad 

de ambos instrumentos por juicio de expertos. Ahora bien, para la recolección de datos, 

fue muy importante contar con el consentimiento informado, ya que posee información 

necesaria. Y se logró así evaluar a 342 estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo con 

modalidad de estudios presencial, pertenecientes al periodo académico 2022-II de 1.° a 

3.° de estudios y comprendiendo edades de 17 a 18 años aproximadamente. 

4.2 Resultados Sociodemográficos 

Tabla 8 

Cantidad de participantes según sexo  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 110 32,2 32,2 32,2 

Femenino 232 67,8 67,8 100,0 

Total 342 100,0 100,0  
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Dentro de la tabla 9 se observa la repartición de la muestra por sus datos 

sociodemográficos, ya que el total de participantes evaluados para la presente 

investigación fue de 342, es así que la mayoría fue de sexo femenino con un 67,8 % 

(232) y un 32,2 % (110) de sexo masculino. Asimismo, todos pertenecían a la 

modalidad de estudios presencial de la Escuela Académico Profesional de Psicología, 

se encontraban matriculados en el periodo académico 2022-II de la universidad privada 

en Huancayo, no habían pasado por atención psicología (intervención individual o 

psicoterapia) y no consumían bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. 

 
Tabla 9 

Estructura familiar de los participantes 

¿Con quienes 

vives? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Solo(a) 92 26,9 26,9 26,9 

Padres y/o 

familiares 
250 73,1 73,1 100,0 

Total 342 100,0 100,0  

 

La tabla 10 señala que, del 100 % de participantes, la relación en cuanto a la 

estructura familiar de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología de una universidad privada de Huancayo, el 26,9 % (92) vivían solos (as) y 

el 73,1 % (250) vivían con sus padres y/o familiares, siendo ambos válidos para poder 

ser parte de la presente investigación. 
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Tabla 10 

Ciclo de estudios de los participantes pertenecientes al periodo académico 2022-II 

Ciclo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Primero 51 14,9 14,9 14,9 

Segundo 196 57,3 57,3 72,2 

Tercero 95 27,8 27,8 100,0 

Total 342 100,0 100,0  

 

En la tabla 11 se dan a conocer los resultados respecto al ciclo de los 

participantes de la investigación, donde se halló que el 14,9 % (51) se encontraban en 

primer ciclo de estudios de la Escuela Académico Profesional de Psicología, el 57,3 % 

(196) pertenecían al segundo ciclo de estudios de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología y el 27,8 % (95) se encontraban en tercer ciclo de estudios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología.  

4.3 Resultados Descriptivos de las Variables 

Variable: Autoestima 

Tabla 11 
Niveles de autoestima en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología de una universidad privada de Huancayo 

Niveles de 

autoestima 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Autoestima baja 88 25,7 25,7 25,7 

Autoestima media 96 28,1 28,1 53,8 

Autoestima 

elevada 
158 46,2 46,2 100,0 

Total 342 100,0 100,0  
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Figura 3 
Niveles de autoestima en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Psicología de una universidad privada de Huancayo  

 

La tabla 12 presenta la distribución del nivel de autoestima en los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad de Huancayo y 

se muestran de la siguiente forma: del total de estudiantes (342), el 46,2 % (158) obtuvo 

un nivel elevado de autoestima, 28,1 % (96) nivel medio y un 25,7 % (88) nivel bajo. 

Además, en la figura 3 se muestra que en el nivel elevado de autoestima se halló que 

un total de 100 (29,24 %) eran de sexo femenino y un 58 (19,96 %) de sexo masculino; 

ahora en el nivel medio 62 (18,13 %) participantes eran femeninas y 34 (9,94 %) 

masculinos. Por último, en el nivel bajo 70 (20,47 %) evaluados eran mujeres y 18 (5,26 

%) eran varones. 
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Variable: habilidades Sociales 

Tabla 12 
Niveles de habilidades sociales en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo 

 

Figura 4 
Niveles de habilidades sociales en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo 

 
 

En la tabla 13 se presenta el nivel de habilidades sociales en los estudiantes y se 

encontró que el 68,7 % (235) presentó un nivel bajo, es decir, que el individuo no es 

capaz de realizar todas las dimensiones de habilidades sociales en su vida diaria y esta 

se debe a que puede haber factores ambientales y/o individuales no resueltos durante 

su niñez, asimismo el 31,3 % (107) obtuvo un nivel normal que significa que puede 

Niveles de 

habilidades sociales 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajas habilidades 

sociales 
235 68,7 68,7 68,7 

Normales 

habilidades sociales 
107 31,3 31,3 100,0 

Total 342 100,0 100,0  
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desempeñar correctamente las 6 dimensiones de las habilidades sociales en su vida 

cotidiana y que pudo superar aquellos factores ambientales e individuales con éxito 

durante su niñez. Cabe resaltar que, en relación al nivel excelente, nivel bueno y nivel 

deficiente, no se halló ningún participante.  

La figura 4 muestra que el 156 (45,61 %) eran estudiantes mujeres con nivel 

bajo de habilidades sociales y el 79 (23,10 %) correspondían a varones con nivel bajo 

de habilidades sociales. Asimismo, el 76 (22,22 %) eran estudiantes de sexo femenino 

con nivel normal de habilidades sociales y el 31 (9,06 %) eran estudiantes de sexo 

masculino con nivel normal de habilidades sociales. Tal como se precisa en la tabla 5, 

en relación al nivel excelente, nivel bueno y nivel deficiente, no se halló ningún 

participante. 

 

Tabla 13 
Niveles de las habilidades sociales básicas en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo 

Niveles de 

habilidades 

sociales 

básicas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 224 65,5 65,5 65,5 

Normal 118 34,5 34,5 100,0 

Total 342 100,0 100,0  

 

En la tabla 14 se presenta el nivel de las habilidades sociales básicas en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo y se halló que el 65,5 % (224) de los participantes presentó un 

nivel bajo de esta dimensión y el 34,5 % (118) obtuvo un nivel normal en esta 

dimensión, la cual consiste en empezar una conversación, escuchar, mantener la 

comunicación, presentarse, presentar a otras personas y dar las gracias. Es importante 
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mencionar que no se identificó participantes con nivel excelente, nivel bueno o nivel 

deficiente en esta dimensión.  

 

Tabla 14 
Niveles de habilidades sociales avanzadas en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo 

Nivel de 

habilidades 

sociales avanzadas 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 248 72,5 72,5 72,5 

Normal 94 27,5 27,5 100,0 

Total 342 100,0 100,0  

 

En la tabla 15 se evidencia el nivel de las habilidades sociales avanzadas en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, donde el 72,5 % (248) de los estudiantes obtuvo un nivel bajo de 

habilidades sociales avanzados y el 27,5 % (94) un nivel normal en esta dimensión la 

variable de habilidades sociales, la cual consiste en disculparse, seguir instrucciones, 

dar instrucciones, participar, pedir ayuda y convencer a los demás. Es importante añadir 

también, que no se identificó participantes con nivel excelente, nivel bueno o nivel 

deficiente en esta dimensión. 

Tabla 15 
Niveles de habilidades sociales relacionados con los sentimientos en los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Psicología  

Niveles de habilidades 

sociales relacionados 

con los sentimientos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 2 ,6 ,6 ,6 

Bajo 216 63,2 63,2 63,7 

Normal 124 36,3 36,3 100,0 

Total 342 100,0 100,0  
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Por su parte en la tabla 15 se presenta el nivel de habilidades sociales 

relacionados con los sentimientos en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, en el cual se 

muestra que el 63,2 % (216) obtuvo un nivel bajo; el 36,3 % (124), un nivel normal; y 

el 0,6 % (2), un nivel deficiente en la dimensión de habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos. Lo cual se refiere a expresar los sentimientos, conocer los propios 

sentimientos, expresar afecto, enfrentarse con el enfado de otro, comprender los 

sentimientos de los demás, resolver el miedo y autorecompensarse. Señalar también 

que no se identificó participantes con nivel excelente y nivel bueno en esta dimensión. 

 

Tabla 16 
Niveles de habilidades alternativas a la agresión en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología 

Niveles de 

habilidades 

alternativas a la 

agresión  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 207 60,5 60,5 60,5 

Normal 135 39,5 39,5 100,0 

Total 342 100,0 100,0  

En la tabla 17 se da a conocer el nivel de habilidades alternativas a la agresión 

en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una 

universidad privada de Huancayo, donde el 60,5 % (207) de los estudiantes obtuvo un 

nivel bajo de habilidades alternativas a la agresión; y el 39,5 % (135), un nivel normal 

en esta dimensión de la variable de habilidades sociales, lo cual consiste en evitar los 

problemas con los demás, compartir algo, no entrar en peleas, negociar, iniciar el 

autocontrol, defender los propios derechos, pedir permiso responder a las bromas y 
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ayudar a los demás. Es importante añadir también, que no se identificó participantes con 

nivel excelente, nivel bueno o nivel deficiente en esta dimensión. 

Tabla 17 
Niveles de habilidades para hacer frente al estrés en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología  

Niveles de 

habilidades para 

hacer frente al 

estrés 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 234 68,4 68,4 68,4 

Normal 108 31,6 31,6 100,0 

Total 342 100,0 100,0  

 

En la tabla 18, se aprecia el nivel de habilidades para hacer frente al estrés los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, donde el 68,4 % (234) de la muestra obtuvo un nivel bajo en esta 

dimensión y el 31,6 % (108) un nivel normal en esta dimensión de habilidades para 

hacer frente al estrés, el cual consiste en arreglárselas cuando lo dejan de lado, 

responder a una queja, hacer frente a las presiones del grupo, resolver la vergüenza, 

formular una queja, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a la 

persuasión, defender a un amigo, responder a una acusación y prepararse para una 

conversación difícil. Además, se notó la ausencia de participantes con nivel excelente, 

nivel bueno y nivel deficiente en esta dimensión. 
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Tabla 18 
Niveles de habilidades de planificación en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología  

Niveles de 

habilidades de 

planificación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 3 ,9 ,9 ,9 

Bajo 192 56,1 56,1 57,0 

Normal 147 43,0 43,0 100,0 

Total 342 100,0 100,0  

 

La tabla 19 nos muestra los niveles de habilidades sociales de planificación en 

los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, en donde se halló que el 56,1 % (192) de los participantes 

presentó un nivel bajo en esta dimensión; el 43 % (147), un nivel normal; y un 0,9 (3), 

un nivel deficiente en la dimensión de habilidades sociales por planificación, el cual 

consiste en determinar las propias habilidades, hallar la causa de un problema, 

establecer un objetivo, tomar decisiones realistas, recabar información, realizar en una 

tarea, tomar una decisión eficaz y resolver los problemas según su importancia. 

4.4 Contrastación de Resultados 

Con el fin de constatar la distribución muestral se utilizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. Puesto que Westfalia (2020) indica que la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov se utiliza para saber si la data tiene distribución paramétrica o no 

paramétrica, lo cual se resumen en conocer si hay normalidad. Por ello, debido a que N 

> 50, se determinó la prueba paramétrica o no paramétrica a usarse para la prueba de 

hipótesis donde debe haber relación con las variables de estudio y sus correspondientes 

dimensiones. 
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Tabla 19 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones de autoestima, 

habilidades sociales y sus dimensiones 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. Estadístico 

Autoestima ,069 336 ,001 ,983 

Habilidades sociales ,047 336 ,066 ,988 

Primeras habilidades 

sociales 
,055 336 ,017 ,989 

Habilidades sociales 

avanzadas 
,095 336 ,000 ,982 

Habilidades sociales 

relacionadas con los 

sentimientos 

,078 336 ,000 ,984 

Habilidades alternativas 

a la agresión 
,074 336 ,000 ,977 

Habilidades para hacer 

frente al estrés 
,085 336 ,000 ,981 

Habilidades sociales de 

planificación 
,076 336 ,000 ,971 

 

En tal sentido las hipótesis de contraste son los siguientes: 

Ho: Los datos provienen de una población con distribución normal. 

Hi: Los datos no provienen de una población con distribución normal.  

La decisión se basa en lo siguiente: 

Si p-valor > α → No se rechaza Ho 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza Ho 

En ese sentido, en la tabla 20 se precisan los valores de la prueba de normalidad 

mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y el valor de p-valor (Sig. bilateral) 



84 
 

para las puntuaciones de la variable autoestima y habilidades sociales, está ultima con 

sus respectivas dimensiones. Se trabajó con un nivel de confianza de 95 % para cada 

una de las pruebas. 

Nivel de significancia, regla de decisión y conclusión estadística  

Es así que en la tabla también se observa que la distribución de los datos en la 

variable autoestima obtuvo un p-valor = 0,001, el cual es menor a α=0,05; esto significa 

que la evidencia estadística es suficiente para el rechazo de la hipótesis nula (Ho), por 

tanto, las puntuaciones de esta variable no presentaban distribución normal.  

Ahora, en el caso de la variable habilidades sociales se obtuvo un p-valor = 0,66, 

el cual es mayor a α=0,05; esto quiere decir que existe evidencia estadística para aceptar 

la hipótesis nula (Ho), por tanto, las puntuaciones generales de esta variable 

presentaban una distribución normal.  

En relación con las dimensiones de las habilidades sociales se obtuvo lo siguiente: 

 Las primeras habilidades sociales (D1) arrojaron un p-valor = 0,017, el cual es 

menor al α=0,05, por consiguiente, se rechaza la Ho, esto significa que la 

distribución de los datos no presentaba una distribución normal.  

 Las habilidades sociales avanzadas (D2) presentaron un p-valor = 0,000, menor 

al α=0,05, por tanto, se rechaza la Ho, esto quiere decir que los datos en esta 

dimensión no presentaban distribución normal. 

 De las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos (D3) se obtuvo un 

p-valor = 0,000, menor al α=0,05, por tanto, se rechaza la Ho y se concluye que 

los datos no presentaban una distribución normal.  

 En las habilidades alternativas a la agresión (D4) se halló un p-valor = 0,000, el 

cual es menor al α=0,05, por consiguiente, se rechaza la Ho, esto significa que 

la distribución de los datos no presentaba una distribución normal.  
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 En las habilidades para hacer frente al estrés (D5) se halló un p-valor = 0,000, 

el cual es menor al α=0,05, por consiguiente, se rechaza la Ho, esto significa 

que la distribución de los datos no presentaba una distribución normal.  

 En las habilidades sociales de planificación (D6) obtuvo un p-valor = 0,000, el 

cual es menor al α=0,05, por consiguiente, se rechaza la Ho, esto significa que 

la distribución de los datos no presentaba una distribución normal. 

Solo los datos del puntaje global de las habilidades sociales presentaron 

distribución normal, esto significa que para las pruebas de hipótesis tanto general y 

específicos se empleó el estadístico de correlación Rho de Spearman, debido a que se 

cumple los criterios para su uso: variables cuantitativas y distribución no normal en uno 

de las variables.  

Prueba de hipótesis 

A continuación, se realiza la prueba de hipótesis de la investigación para ello se 

empeló un nivel de significancia es de α= ,05, es decir al 5 % de probabilidad de error. 

Así mismo, se empleó el estadístico Rho de Spearman para correlacionar variables 

cuantitativas que no presentan distribución normal. En donde, la regla de decisión para 

todas las pruebas de hipótesis es: 

Si el p-valor > α=0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 

alterna (Hi) 

Si el p-valor ≤ α=0,05, se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). 

Por ello, según Cuellar, et al. (2018), la interpretación de los coeficientes de 

correlación se realizará de la siguiente forma: 
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Figura 5 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

 

 

Hipótesis general 

Paso 1: Plantear la hipótesis 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y las 

habilidades sociales en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional 

de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y las 

habilidades sociales en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional 

de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 
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Tabla 20 
Correlación entre la autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología  

Correlaciones 

 Autoestima 
Habilidades 

sociales 

Rho de 

Spearman 

Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,323** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 342 342 

Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
,323** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 342 342 

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

 

Paso 2: Regla de decisión 

Si p-valor > α → No se rechaza Ho 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza Ho 

En tabla 21 se observa que el coeficiente de correlación entre ambas variables 

fue rho=0,323 y el p-valor = 0,000, menor al α=0,05, en ese sentido se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Paso 3: Conclusión estadística 

Se rechaza la Ho y se determina que existe una relación estadísticamente 

significativa entre autoestima y las habilidades sociales en estudiantes universitarios de 

la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de 
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Huancayo, 2022. Es decir, si aumenta la autoestima también aumenta las habilidades 

sociales de los estudiantes; sin embargo, el coeficiente de correlación de Spearman es 

de (rho=0,323), lo cual indica que la relación es estadísticamente significativa positiva 

débil. 

Figura 6 

Diagrama de dispersión entre las puntuaciones de las variables 

 

En la figura 4 se analiza la dispersión de los datos y se observa una tendencia 

estadísticamente significativa positiva, ya que se observa que el valor de Y (habilidades 

sociales) aumenta ligeramente a medida que aumenta el valor de Y (autoestima).  

Hipótesis específicas 

Prueba de hipótesis específica 1 

Paso 1: Plantear la hipótesis 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y las 

habilidades sociales básicas en estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 
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Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y las 

habilidades sociales básicas en estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 

 

Tabla 21 
Correlación entre la autoestima y las habilidades sociales básicas en los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Psicología  

Correlaciones 

 Autoestima 

Habilidades 

sociales 

básicas 

Rho de 

Spearman 

Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,203** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 342 342 

Habilidades 

sociales 

básicas 

Coeficiente de 

correlación 
,203** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 342 342 

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

Paso 2: Regla de decisión 

Si p-valor > α → No se rechaza Ho 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza Ho 

En tabla 22 se observa que el coeficiente de correlación fue rho=0,203 y el p-

valor = 0,000, menor al α=0,05, en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. 
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Paso 3: Conclusión estadística 

Se rechaza la Ho y se determina que existe una relación estadísticamente 

significativa entre autoestima y las habilidades sociales básicas en estudiantes 

universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022. Es decir, si aumenta la autoestima también aumenta de 

manera proporcional el nivel de las habilidades sociales básicas de los estudiantes; sin 

embargo, esta relación es estadísticamente significativa positiva débil, con un 

coeficiente de correlación de Spearman de (rho=0,203). 

Prueba de hipótesis específica 2 

Paso 1: Plantear la hipótesis 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre Autoestima y 

habilidades sociales avanzadas en estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre Autoestima y 

habilidades sociales avanzadas en estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 
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Tabla 22 
Correlación entre la autoestima y las habilidades sociales avanzadas en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología  

Correlaciones 

 Autoestima 
Habilidades 

sociales avanzadas 

Rho de 

Spearman 

Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,249** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 342 342 

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

Coeficiente de 

correlación 
,249** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 342 342 

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

 

Paso 2: Regla de decisión 

Si p-valor > α → No se rechaza Ho 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza Ho 

En tabla 23 se observa que el coeficiente de correlación fue rho=0,249 y el p-

valor = 0,000, menor al α=0,05, en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. 

Paso 3: Conclusión estadística 

Se rechaza la Ho y se determina que existe una relación estadísticamente 

significativa entre Autoestima y habilidades sociales avanzadas en estudiantes 

universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 
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privada de Huancayo, 2022. Es decir, si el nivel de autoestima aumenta, el nivel de 

habilidades sociales avanzadas también aumenta, y si una disminuye la otra también lo 

hará; sin embargo, esta relación es estadísticamente significativa positiva débil, con un 

coeficiente de correlación de Spearman de(rho=0,249). 

Prueba de hipótesis específica 3 

Paso 1: Plantear la hipótesis 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades relacionadas con los sentimientos en estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 

2022. 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades relacionadas con los sentimientos en estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 

2022. 
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Tabla 23 
Correlación entre la autoestima y las habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología 

Correlaciones 

 Autoestima 

Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

Rho de 

Spearman 

Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,279** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 342 342 

Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

Coeficiente de 

correlación 
,279** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 342 342 

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

Paso 2: Regla de decisión 

Si p-valor > α → No se rechaza Ho 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza Ho 

En tabla 24 se observa que el coeficiente de correlación fue rho=0,279 y el p-

valor = 0,000, menor al α=0,05, en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. 

Paso 3: Conclusión estadística 

Se rechaza la Ho y se determina que existe una relación estadísticamente 

significativa entre autoestima y habilidades relacionadas con los sentimientos en 
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estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una 

universidad privada de Huancayo, 2022. Es decir, si el nivel de autoestima aumenta, el 

nivel de habilidades relacionadas con los sentimientos también aumenta, y si una 

disminuye la otra también lo hará; sin embargo, esta relación es estadísticamente 

significativa positiva débil, con un coeficiente de correlación de Spearman de 

(rho=0,279). 

Prueba de hipótesis específica 4 

Paso 1: Plantear la hipótesis 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades alternativas a la agresión en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades alternativas a la agresión en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 
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Tabla 24 
Correlación entre la autoestima y las habilidades alternativas a la agresión en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología 

Correlaciones 

 Autoestima 

Habilidades 

alternativas a la 

agresión 

Rho de 

Spearman 

Autoestima 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,299** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 342 342 

Habilidades 

alternativas 

a la 

agresión 

Coeficiente 

de 

correlación 

,299** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 342 342 

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

 

Paso 2: Regla de decisión 

Si p-valor > α → No se rechaza Ho 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza Ho 

En tabla 25 se evidencia que el coeficiente de correlación fue rho=0,299 y el p-

valor = 0,000, menor al α=0,05, en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. 
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Paso 3: Conclusión estadística 

Se rechaza la Ho y se determina que existe una relación estadísticamente 

significativa entre autoestima y habilidades alternativas a la agresión en estudiantes 

universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022. Es decir, si el nivel de autoestima aumenta, el nivel de 

habilidades para manejar situaciones conflictivas o agresivas también aumenta, y si una 

disminuye la otra también lo hará; sin embargo, esta relación es estadísticamente 

significativa positiva débil, con un coeficiente de correlación de Spearman de 

(rho=0,299). 

Prueba de hipótesis específica 5 

Paso 1: Plantear la hipótesis 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 
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Tabla 25 
Correlación entre la autoestima y las habilidades para hacer frente al estrés en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología  

Correlaciones 

 Autoestima 

Habilidades 

para hacer 

frente al 

estrés 

Rho de 

Spearman 

Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,249** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 342 342 

Habilidades 

para hacer 

frente al 

estrés 

Coeficiente de 

correlación 
,249** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 341 342 

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

Paso 2: Regla de decisión 

Si p-valor > α → No se rechaza Ho 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza Ho 

En tabla 26 se observa que el coeficiente de correlación fue rho=0,249 y el p-

valor = 0,000, menor al α=0,05, en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. 

Paso 3: Conclusión estadística 

Se rechaza la Ho y se determina que existe una relación estadísticamente 

significativa entre autoestima y habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes 



98 
 

universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022. Es decir, si el nivel de autoestima aumenta, el nivel de 

habilidades para manejar situaciones estresantes aumenta, y si una disminuye la otra 

también lo hará; sin embargo, esta relación es estadísticamente significativa positiva 

débil, con un coeficiente de correlación de Spearman de (rho=0,249). 

Prueba de hipótesis específica 6 

Paso 1: Plantear la hipótesis 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades de planificación en estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoestima y 

habilidades de planificación en estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022. 
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Tabla 26 
Correlación entre la autoestima y las habilidades de planificación en los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Psicología  

Correlaciones 

 Autoestima 
Habilidades de 

planificación 

Rho de 

Spearman 

Autoestima 

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,335** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 342 342 

Habilidades 

de 

planificación 

Coeficiente 

de correlación 
,335** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 341 341 

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

Paso 2: Regla de decisión 

Si p-valor > α → No se rechaza Ho 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza Ho 

En tabla 27 se observa que el coeficiente de correlación fue rho=0,335 y el p-

valor = 0,000, menor al α=0,05, en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. 

Paso 3: Conclusión estadística 

Se rechaza la Ho y se determina que existe una relación estadísticamente 

significativa entre autoestima y habilidades de planificación en estudiantes 
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universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022. Es decir, si el nivel de autoestima aumenta, el nivel de 

habilidades de planificación también aumenta, y si una disminuye la otra también lo 

hará; sin embargo, esta relación es estadísticamente significativa positiva débil, con un 

coeficiente de correlación de Spearman de (rho=0,335).  

4.5 Discusión de Resultados 

Después de haber vivido una pandemia a nivel global, se ha visto las 

consecuencias que ha dejado esta, desencadenando distintos problemas psicológicos en 

adolescentes, debido a que el estado de emergencia y las restricciones dificultaron la 

sociabilización y el desarrollo de sus actividades de manera abrupta.  

Es así que, en relación a los resultados obtenidos, se puede afirmar que sí hay 

relación estadísticamente significativa positiva débil entre Autoestima y habilidades 

sociales en los estudiantes universitarios de 1. °, 2. ° y 3. ° ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022, 

con un 31.3 % de autoestima elevada y 46,2 % con nivel normal de habilidades sociales. 

Dado que se logró una correlación de Rho de Spearman de rho=0,323 y un p-valor = 

0,000, que es menor a 0.05, la cual demuestra efectividad de relación entre las variables. 

Asimismo, se compararon los resultados con estudios anteriores que forman parte de 

los antecedentes y que se trataron en el presente estudio, en así que los resultados fueron 

verificados. Salambay (2019) precisó que existe relación entre las variables de 

autoestima y las habilidades sociales en estudiantes de 10. ° curso de la unidad 

educativa Luis Felipe Borja, cuyo resultado afirma que el 53 % presentó una autoestima 

promedio y el 47 % tuvo un nivel medio de habilidades sociales. Asimismo, se ha 

contrastado los resultados con la investigación de Llamazares, et al. (2020), donde se 
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evidencia que tanto la autoestima como las habilidades sociales sí afectan en la actitud 

positiva, ya que existe una correlación entre las variables, cuyos resultados de 

habilidades sociales son del 39.9 % y en la autoestima un 46.4 %. También, se consideró 

el trabajo de Mendieta, et al. (2022), que investigó las variables de autoestima y 

habilidades sociales entre hombres y mujeres de 12 a 17 años de la unidad de desarrollo 

social. Dio como resultados en los hombres un 75 % de nivel alto de autoestima y en 

las mujeres el 71 %, con respecto a las habilidades sociales las mujeres presentaron un 

92 % a favor del desarrollo de habilidades sociales y en los varones un 87 %; en 

conclusión, existe una correlación entre las variables de estudio. También Montalvo, et 

al. (2022), realizó una investigación con las variables de habilidades sociales y 

autoconcepto en adolescentes durante el aislamiento social por pandemia de COVID-

19, y se demostró una correlación estadísticamente significativa (p<0,05 entre las 

habilidades sociales y el autoconcepto. De igual forma, Yenien (2022), hizo la 

investigación sobre las variables del apego, las habilidades sociales y la autoestima en 

adolescentes mendocinos, en donde los resultados indicaron correlación de manera 

significativa y positiva de las variables.  

Además, los resultados tienen la información que fueron determinadas en las 

bases teóricas, por ello, Villalobos (2016) precisa que la autoestima es desarrollada por 

la cultura y la sociedad; ya que es una totalidad de los sentimientos y pensamientos de 

una persona, destacando la importancia de la autoeficacia y autoidentidad como parte 

indispensable para definir el concepto de uno mismo, la cual está relacionada con la 

confianza y el respeto que se tiene sobre uno mismo, siendo parte de la autorrealización. 

Además, Gomá (2018) indica que la autoestima es una competencia esencial para el 

bienestar de las personas, y son diversos los autores y corrientes psicológicas que la han 

intentado definir, estudiar y potenciar. En esta misma línea, León, et al. (2020) 
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mencionan que la autoestima es motivo de estudio por ser un indicador principal de la 

salud mental, ya que muestra la percepción de los propios rasgos y particularidades de 

cada ser humano. Ahora, Roca (2014) manifiesta que las habilidades sociales son una 

cadena de comportamientos, ideas y sentimientos, que permite al individuo poder 

sociabilizar eficazmente, respetando nuestros derechos y logrando cumplir nuestros 

objetivos. Asimismo, en Dongil, et al. (2014) se pueden conceptualizar a las habilidades 

sociales como un grupo de cualidades y capacidades interpersonales que contribuyen 

al momento de interrelacionarnos con los demás satisfactoriamente, pudiendo 

mencionar nuestras emociones, puntos de vista, aspiraciones o necesidades en diversos 

contextos, donde no se manifieste el miedo, nerviosismo u otras emociones negativas. 

Es así que Estévez (2017) menciona que son cualidades que el individuo obtiene a lo 

largo de la vida, la cual se pone en práctica durante el desarrollo de las costumbres de 

una determinada actividad que se realizan en las diversas etapas de la vida; es por ello, 

que estas se pueden evidenciar en el comportamiento que tengamos durante nuestras 

actividades diarias. Donde se puede concluir lo que refiere Tortosa (2018), la habilidad 

social constituye aspectos de la conducta de cada individuo, y esto hace que se pueda 

conseguir éxito a nivel social y logrando la correcta socialización dentro de una cultura; 

por lo tanto, se debe cultivar una correcta autoestima, conociendo quienes somos y 

cuáles son las cualidades que nos hacen ser auténticos para poder relacionarnos con los 

demás lo que demuestra en todo momento esas capacidades que tiene cada individuo y 

contribuyendo así a la libre expresión del ser de cada uno en la sociedad. 

Esta investigación tuvo como hipótesis específica 1, determinar la relación 

estadísticamente significativa entre autoestima y las habilidades sociales básicas, en 

esta prueba se logró una correlación estadísticamente positiva débil entre las variables 

con un (rho=0,203 y p = 0,000). Estos resultados fueron contrastados con la 
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investigación de Montalvo, et al. (2022) con un (rho=0,220 y p=0.000), la cual apoya 

los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis 1; donde, además según Goldstein et. 

al, (1997). Esta dimensión consiste en entablar los primeros vínculos, identificar y 

expresa interés y agradecimiento; siendo el desarrollo de esta habilidad una afectación 

a la autoestima de los individuos, ya que tal como lo preciso Rosenberg y Coopersmith 

(1996), la autoestima de una persona se inicia a los seis meses de haber nacido y 

empieza a identificarse a sí mismo, observa y explora experiencias nuevas; el cual es 

posible por las habilidades sociales, ya que están en relación a la comunicación. 

Al respecto con la hipótesis específica 2 donde se busca determinar la relación 

estadísticamente significativa entre autoestima y las habilidades sociales avanzadas, en 

esta prueba se logró una correlación estadísticamente positiva débil entre las variables 

con un (rho=0,249 y p = 0,000). Estos resultados fueron contrastados con la 

investigación de Montalvo, et al. (2022) con un (rho=0,290 y p=0,000), el cual apoya 

los resultados de la prueba de hipótesis 2; según Goldstein, et al. (1997), en esta 

dimensión se suele pedir ayuda, se integran a un grupo, se disculpan, persuaden, siguen 

instrucciones y brindan explicaciones sobre tareas específicas; lo cual al desarrollar esta 

habilidad se afecta a la autoestima de cada individuo, debido a que para Maslow (1968) 

y Rogers (1992), cada persona posee la autoestima como una necesidad humana 

fundamental en el cual el ser humano quiere ser guiado por su naturaleza interna y 

lograr realizarse y ser feliz, es así que si no se tiene buen manejo en esta dimensión, 

esto se podría ver afectado. 

Continuando, para la hipótesis específica 3 que busca determinar la relación 

estadísticamente significativa entre autoestima y las habilidades relacionadas con los 

sentimientos, en esta prueba se alcanzó una correlación estadísticamente positiva débil 
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entre las variables con un (rho=0,279 y el p-valor = 0,000). De la misma manera se 

contrasto con el estudio de Montalvo, et al. (2022) con un (rho=0,189 y p=0,000), el 

cual en líneas generales y aunque sea de menor intensidad llega a apoyar los resultados 

encontrados. Es importante mencionar que según Goldstein, et al. (1997), en esta 

dimensión se comprende, reconoce y expresa las emociones de cada uno y de los demás, 

también interesarse por otras personas y premiarse a sí mismo por haber realizado un 

buen acto; por ello, el desarrollo de esta habilidad afecta a la autoestima, teniendo en 

cuenta lo que mencionó Church, et al. (2014), un buen autoconcepto es óptimo para un 

desarrollo mental saludable, y es una cualidad protectora de la adolescencia, logrando 

una buena competencia personal y menos problemas comportamentales. 

Asimismo, para la hipótesis específica 4 donde se busca determinar la relación 

estadísticamente significativa entre autoestima y las habilidades alternativas a la 

agresión, en esta prueba se alcanzó una correlación estadísticamente positiva débil entre 

las variables con un (rho=0,299 y el p-valor = 0,000), que se contrastó con la 

investigación de Montalvo, et al. (2022) con un (rho=0,171 y p=0,000), el cual así sea 

en menor intensidad llega a apoyar los resultados encontrados. Además, para Goldstein, 

et al. (1997), en esta dimensión se comparte, ayuda, se concilia y defiende los propios 

derechos, el autocontrol, resolución de conflictos y el solicitar autorización; donde el 

desarrollo de esta habilidad afecta a la autoestima debido a que tal como lo preciso 

Morales (2017), la autoestima son todas las ideas y emociones de un individuo en 

relación consigo mismo, formando la autopercepción y ello su autoconcepto.  

En lo que respecta para la hipótesis específica 5, se busca determinar la relación 

estadísticamente significativa entre autoestima y las habilidades para hacer frente al 

estrés, en esta prueba se alcanzó una correlación estadísticamente positiva débil entre 
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las variables con un (rho=0,249 y el p-valor = 0,000), el cual se contrasto con el trabajo 

de investigación de Montalvo, et al. (2022) con un (rho= 0,121 y p=0,000), el cual así 

sea menor llega a apoyar a los resultados de este estudio. Es así que, para Goldstein, et 

al. (1997), en esta dimensión se elimina la vergüenza en ciertas situaciones, se 

comunica y analiza el tomar decisiones, manejo de relaciones con personas con quien 

ha tenido algún conflicto, trabajo en equipo y compañerismo; siendo el desarrollo de 

esta habilidad la que afecta a la autoestima, ya que según Godás et al. (2015), el 

desarrollo de la autoestima y su fortalecimiento se debe a la autopercepción de las 

competencias personales, del apoyo psicosocial y del vínculo interaccional de las 

figuras parentales como elementos para influir positivamente sobre el desarrollo 

adolescente.  

Finalmente, para la hipótesis específica 6, donde se busca determinar la relación 

estadísticamente significativa entre autoestima y las habilidades para la planificación, 

se alcanzó una correlación estadísticamente positiva débil entre las variables 

(rho=0,335 y el p-valor = 0,000). Esta, de igual manera, se contrastó con la 

investigación de Montalvo, et al. (2022) con un (rho=0,143 y p=0,000), el cual así sea 

menor apoya los resultados de este estudio. Goldstein et. al, (1997) mencionan que esta 

dimensión consiste en tomar decisiones, establecer objetivos, resolver problemas y 

recoger información; siendo el desarrollo de esta habilidad el que afecta a la autoestima, 

puesto que según Terranova et al. (2014) indican que es indispensable que cada 

miembro de la familia tenga un proyecto de vida sólido en donde el punto de inicio sea 

desde el autodescubrimiento, la cohesión del sistema y el apoyo mutuo de los 

subsistemas familiares para que cada uno tenga objetivos a alcanzar a corto, mediano y 

largo plazo manifestando y planificando su existencia.  
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y 

las habilidades sociales en estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 2022, que tiene 

un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva débil de (rho=0,323 y 

p=0,000 < 0.05), lo que nos indica que, si se eleva la autoestima, también aumenta 

las habilidades sociales de los estudiantes. Es decir, sí se presenta una autoestima 

elevada equivalente a un autoestima normal, significa que se puede disfrutar de más 

experiencias positivas y a la vez poder ser más eficaz en el afrontamiento de 

experiencias negativas, este también podrá realizar con normalidad las dimensiones 

de las habilidades sociales; tales como las habilidades sociales básicas, las 

habilidades sociales avanzadas, las habilidades relacionadas con los sentimientos, 

las habilidades alternativas a la agresión, las habilidades para hacer frente al estrés 

y las habilidades de planificación. 

2. Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y 

las habilidades sociales básicas en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 

2022, que tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva débil de 

(rho=0,203 y p=0,000 < 0,05), que nos indica que los estudiantes al elevar su 

autoestima también aumentan de manera proporcional el nivel de esta dimensión de 

habilidades sociales. Esto les permite escuchar a sus compañeros y docentes cuando 

se les brinda una recomendación, pueden iniciar y mantener una conversación entre 

sus amigos y demás personas de diversas edades, así como formular preguntas para 

fomentar un mayor diálogo entre los miembros de una conversación, suelen dar las 

gracias a los demás ante un favor o a manera de cortesía, pueden presentarse ante 
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otras personas y esto les permite tener más amigos y mayores capacidades 

desarrolladas para poder hacer elogios a otras personas como recibirlos ellos mismos 

de otros.  

3. Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y 

las habilidades sociales avanzadas en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 

2022, que tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva débil de 

(rho=0,249 y p=0,000 < 0,05), que nos indica que los estudiantes al elevar la 

autoestima también aumentan de manera proporcional el nivel de esta dimensión de 

habilidades sociales. Esto les permite pedir ayuda a los docentes o sus amigos ante 

una dificultad que se les presente, también pueden participar, dar y seguir 

instrucciones con facilidad ante diversas actividades que realicen académicamente o 

en sus actividades extracurriculares, además pueden disculparse rápidamente cuando 

han cometido alguna acción equivocada hacia otra persona y reconocer sus errores 

ante ellos, de la misma manera tienen la facilidad de convencer a los demás para 

poder llevar a cabo alguna acción en las diversas áreas de su vida.  

4. Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y 

las habilidades relacionadas con los sentimientos en estudiantes universitarios de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de 

Huancayo, 2022, que tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva 

débil de (rho=0,279 y p=0,000 < 0,05), que nos indica que los estudiantes al elevar 

la autoestima también aumentan de manera proporcional el nivel de esta dimensión 

de habilidades sociales, pudiendo de esta manera conocer y expresar sus propios 

sentimientos hacia sus amigos, padres, docentes y demás familiares, igualmente 

comprenden los sentimientos de los demás y se ponen en el lugar de ellos para poder 
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brindarles palabras de apoyo emocional, también pueden enfrentar el enfado de otra 

persona con un buen control de sus propias emociones sin llegar a conductas 

agresivas; además, suelen expresar afecto de manera constante a quienes aprecia en 

sus diversos círculos sociales, del mismo modo pueden resolver el miedo que 

experimentan en una situación de alerta, logrando calmarse en esas situaciones y ser 

más analítico, incluso ante los logros conseguidos suelen autorecompensarse, lo cual 

fomenta su valoración personal.  

5. Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y 

las habilidades alternativas a la agresión en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 

2022, que tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva débil de 

(rho=0,299 y p=0,000 < 0,05). Esto nos indica que los estudiantes al elevar la 

autoestima también aumentan de manera proporcional el nivel de esta dimensión de 

habilidades sociales, el cual les permite poder pedir permiso a sus padres o tutores 

para poder ir a algún lugar o realizar alguna actividad con sus compañeros de la 

universidad o amigos de diversas etapas de su vida. Del mismo modo pueden 

compartir y ayudar a los demás sin esperar algo a cambio, también suelen negociar 

con otra persona que no comparta su misma ideología ante diversos acontecimientos, 

en el cual siempre tienen conocen sus propios derechos, de igual forma tienen buen 

manejo de su propio autocontrol, donde evitan los problemas con los demás y 

prefieren no entrar en peleas, a cambio de ello suelen elegir el responder con bromas 

y alejándose de esa situación conflictiva.  

6. Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y 

las habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 
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2022, que tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva débil de 

(rho=0,249 y p=0,000 < 0,05), que nos indica que los estudiantes al elevar la 

autoestima también aumentan de manera proporcional el nivel de esta dimensión de 

habilidades sociales, permitiéndoles el poder formular y responder una queja con 

comunicación asertiva hacia la otra persona que puede ser un amigo, familiar o 

docente, asimismo suelen demostrar deportividad después de un juego con sus 

amigos y aceptar que no todas las veces pueden ser ganadores. De la misma manera 

saben manejar la vergüenza en situaciones bochornosas y la actitud que toman es 

con carisma hacia los demás frente a este tipo de situaciones, también se empeñan 

por defender a un amigo cuando sienten que este está siendo atacado por alguien o 

que se está cometiendo una injusticia, ahora bien cuando los dejan de lado pueden 

arreglárselas y encontrar fácilmente otros amigos y/o actividades en las cuales se 

sienta apreciado y valorado, de la misma manera suelen aprender de los errores sin 

pensar que han fracasado, asimismo enfrentan los mensajes contradictorios con 

lógica y buscan la coherencia entre los pensamientos y las conductas, también 

responden a una acusación de manera asertiva y lógica, para lo cual se enfrentan sin 

dificultad o miedo a tener una conversación difícil con un amigo, familiar o docente, 

además, hacen frente a las presiones del grupo y no se dejan llevar por opiniones de 

los demás.  

7. Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre la autoestima y 

las habilidades de planificación en estudiantes universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de una universidad privada de Huancayo, 

2022, que tiene un coeficiente de correlación de Rho Spearman positiva débil de 

(rho=0,335 y p=0,000 < 0,05). Esto211111 nos indica que los estudiantes al elevar 

la autoestima también aumentan de manera proporcional el nivel de esta dimensión 
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de habilidades sociales que les permite poder tomar decisiones realistas en su vida 

basado s en un análisis previo lógico, también pueden distinguir por medio de la 

inteligencia la causa real de un problema para poder buscar soluciones óptimas que 

ayuden a resolver esta problemática ya sea académica o personal, asimismo pueden 

establecer objetivos que desean conseguir y planificar los pasos que tomarán para 

ello, en donde será importante el que puedan aplicar sus propias habilidades 

personales, de igual manera buscan y recogen información de manera eficaz para 

poder resolver los problemas según su importancia y para lograr ello se concentran 

en realizar una tarea a la vez. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber presentado los resultados, discusiones, conclusiones se realiza 

las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda a la institución universitaria desarrollar programas de promoción y 

prevención fomentando la salud mental a los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de los primeros ciclos de estudio, en donde se fomente el 

fortalecimiento de la autoestima, teniendo dentro del programa temas como 

autonomía, amor propio, inteligencia emocional, asertividad y empatía, cuyo 

objetivo es otorgar instrumentos que puedan tener un mejor autoconcepto y 

conociendo su valor personal. 

2. Se recomienda a la institución universitaria ejecutar programas de promoción y 

prevención durante campañas de la institución a los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Psicología de los primeros ciclos de estudio, en donde se 

fomente el desarrollo de las habilidades sociales, teniendo dentro del programa 

temas como autocontrol, toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, escucha activa y comunicación asertiva, con la visión de darles 

mecanismos para que puedan mejorar estas habilidades y poder establecer y/o 

mantener relaciones interpersonales satisfactorias. 

3. Es relevante que puedan incluir talleres y charlas grupales orientados por los 

profesionales de la salud mental del área de bienestar estudiantil de la institución 

universitaria, los cuales sean dirigidos a los estudiantes de la comunidad estudiantil, 

sobre temas que componen la autoestima y las habilidades sociales como los 

siguientes: autonomía, amor propio, resolución de conflictos, toma de decisiones, 

comunicación asertiva y el poder establecer límites, de esta forma si se halla 
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estudiantes con dificultades es más viable poder identificarlos e intervenir 

profesionalmente. 

4. Se recomienda a los progenitores que puedan acudir a un especialista para que 

puedan conocer cuáles son los signos y síntomas que demuestran que uno de sus 

hijos puede poseer bajos niveles en autoestima y/o habilidades sociales, y así puedan 

buscar ayuda profesional para su menor de forma pronta y pueda saber cuáles son 

las ténicas específicas y prácticas a ejecutar para la mejoría de su menor. 

5. Se exhorta a los padres que puedan expresar verbalmente los valores, capacidades y 

habilidades en donde son buenos sus menores hijos (as), ya que de esta manera 

estimulan su autoconcepto y su autopercepción. Asimismo, permitirles el poder 

sociabilizar en su entorno, esto puede ser posible no solo con sus semejantes en su 

centro de estudios, sino también al involucrarlos en actividades extra académicas, 

del interés de cada uno de sus hijos (as), para que puedan interrelacionarse de manera 

más eficaz en diversos círculos sociales.  

6. Se plantea al Ministerio de Educación que deba llevar a cabo evaluaciones 

psicológicas a la totalidad de los estudiantes de los centros universitarios de la ciudad 

de Huancayo para reconocer, eliminar y obtener una impresión diagnóstica 

presuntiva sobre los problemas de baja autoestima y habilidades sociales, los cuales 

formen una estadística relevante establecida en el INEI y para su mejoría se creen 

programas psicológicos a intervenir en esta población a través de diversos centros 

públicos. (centros de salud, municipalidades, etc.) 

7. Aconsejo que puedan trabajar más investigaciones que involucren las variables en 

adolescentes menores de edad, con el objetivo de que se complemente o refute estos 

resultados alcanzados en la presente investigación en la ciudad de Huancayo.  
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Anexo N.° 01: Matriz de consistencia 

Matriz de Consistencia Teórica 

Autoestima y habilidades sociales en estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de Psicología de una universidad 

privada de Huancayo, 2022. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Diseño 

Metodológico 

Problema general 

¿Cuál es la relación que 

existe entre Autoestima y 

habilidades sociales en 

estudiantes universitarios de 

la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de 

una universidad privada de 

Huancayo, 2022? 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre Autoestima y 

habilidades sociales en 

estudiantes universitarios 

de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología 

de una universidad privada 

de Huancayo, 2022.  

Hipótesis general 

Existe una relación 

significativa entre 

autoestima y las 

habilidades sociales en 

estudiantes universitarios 

de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología 

de una universidad privada 

de Huancayo, 2022.  

Variable 1 

autoestima 

 

Rosenberg (1973), manifiesta que la 

autoestima es creada por el ámbito 

cultural y social, donde la persona 

crea un proceso comparativo en 

relación de sus valores, posee la 

percepción que tiene de sí mismo y 

además reconoce sus límites, es 

decir la persona manifiesta su sentir 

y reconoce en que es lo 

suficientemente bueno. 

 

Variable 2 

habilidades sociales 

 

Goldstein (1987), menciona que las 

habilidades sociales agrupan las 

capacidades y habilidades de las 

personas, además indica que existen 

Población: 

Estudiantes de 

psicología de 1.°, 2.° 

y 3.° ciclo de una 

universidad privada. 

 

Muestra: 

342 estudiantes de la 

Escuela Académico 

Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada 

de Huancayo, 2022. 

 

Técnica y tipo de 

muestreo: 

Esta investigación es 

de tipo básica, no 

probabilístico 

descriptivo 

correlacional, con 

tipo de muestreo 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Cuál es la relación que 

existe entre autoestima y las 

habilidades sociales básicas 

en estudiantes universitarios 

la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de 

una universidad privada de 

Huancayo, 2022? 

Determinar la relación 

entre autoestima y las 

habilidades sociales básicas 

en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022. 

Existe una relación 

significativa entre 

autoestima y las 

habilidades sociales básicas 

en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022.  
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¿Cuál es la relación que 

existe entre Autoestima y 

habilidades sociales 

avanzadas en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022? 

Determinar la relación 

entre Autoestima y 

habilidades sociales 

avanzadas en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022. 

Existe una relación 

significativa entre 

Autoestima y habilidades 

sociales avanzadas en 

estudiantes universitarios 

de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología 

de una universidad privada 

de Huancayo, 2022. 

habilidades básicas y otras más 

complejas por la cual las personas 

viven experiencias diferentes por 

día. 

 

 

 

intencional. 

 

Técnica de 

recolección de 

datos: 

La técnica de 

muestreo es utilizar 2 

pruebas 

psicométricas sobre 

autoestima y 

habilidades sociales. 

 

Instrumento de 

recolección: 

- Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg. 

 

- Escala de 

Habilidades 

Sociales. 

 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre Autoestima y 

habilidades sociales 

relacionadas con los 

sentimientos en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022? 

Determinar la relación 

entre Autoestima y 

habilidades sociales 

relacionadas con los 

sentimientos en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022. 

Existe una relación 

significativa entre 

autoestima y habilidades 

relacionadas con los 

sentimientos en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022.  

¿Cuál es la relación que 

existe entre autoestima y 

habilidades alternativas a la 

agresión en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022? 

Determinar la relación 

entre autoestima y 

habilidades alternativas a la 

agresión en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022.  

Existe una relación 

significativa entre 

autoestima y habilidades 

alternativas a la agresión en 

estudiantes universitarios 

de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología 

de una universidad privada 

de Huancayo, 2022. 

¿Cuál es la relación que 

existe entre autoestima y 

habilidades para hacer 

frente al estrés en 

estudiantes universitarios de 

Determinar la relación 

entre autoestima y 

habilidades para hacer 

frente al estrés en 

estudiantes universitarios 

Existe una relación 

significativa entre 

autoestima y habilidades 

para hacer frente al estrés 

en estudiantes 
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la Escuela Académico 

Profesional de Psicología de 

una universidad privada de 

Huancayo, 2022? 

de la Escuela Académico 

Profesional de Psicología 

de una universidad privada 

de Huancayo, 2022. 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022. 

¿Cuál es la relación que 

existe entre Autoestima y 

habilidades sociales de 

planificación en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022? 

Determinar la relación 

entre Autoestima y 

habilidades sociales de 

planificación en estudiantes 

universitarios de la Escuela 

Académico Profesional de 

Psicología de una 

universidad privada de 

Huancayo, 2022.  

Existe una relación 

significativa entre 
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Anexo N.°02 

Acta de aprobación del Comité de Ética 
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Anexo N.° 03 

Instrumentos de recolección de datos aplicados a la muestra 
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Anexo N.°04 

Modelo de consentimiento informado 
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Anexo N.° 05 

Autorización para la recolección de datos 
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Anexo N.° 06 

Ficha sociodemográfica aplicada a la muestra
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Anexo N.°07 

 

Matriz de validación de la Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

Constructo Dimensión N.° Ítem 

Jueces 

S Mx CVCj Pj CVCtc Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

Autoestima 

Dimensión 

positiva 

1 Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás. 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

2 Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 

 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

3 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente  
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

4 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 

 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

5 En general estoy satisfecho de mí mismo/a. 

 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

Dimensión 

negativa 

6 Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a. 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

7 En general, me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a. 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

8 Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 

 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

9 Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 

 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

10 A veces creo que no soy buena persona. 

 
2 2 2 6 3 1 0.03704 0.962963 

          CVC 0.962963 
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Anexo N.° 08 

Matriz de validación de la Escala de Habilidades Sociales (Goldstein & col.1978) 

Constructo Dimensión N.° Ítems 

Jueces 

S Mx CVCj Pj CVCtc Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

Habilidades 

Sociales 

Habilidades 

sociales 

básicas 

1 

Prestas atención a la persona que te está hablando y 

haces un esfuerzo para comprender lo que te está 

diciendo. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

2 
Hablas con los demás de temas poco importantes para 

pasar luego a los más importantes.  2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

3 
Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a 

ambos. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

4 
Clarificas la información que necesitas y se las pides a 

la persona adecuada. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

5 
Permites que los demás sepan que les agradeces los 

favores. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

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

alguna de las actividades que realiza. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

10 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o 

para participar en una determinada actividad. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

11 
Explicas con claridad a los demás cómo hacer una 

tarea específica. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

12 
Presta atención a las instrucciones, pides explicaciones 

y llevas adelante las instrucciones correctamente.  2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal. 2 2 2 6 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. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 
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Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

17 Intentas comprender lo que sienten los demás. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

19 Permites que los demás conozcan lo que sientes. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

20 
Piensas porqué estas asustado y haces algo para 

disminuir tu miedo. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

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

mereces una recompensa. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

Habilidades 

alternativas 

a la agresión 

22 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para 

hacer algo y luego lo pides a la persona indicada. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

23 
Te ofreces para compartir algo que es apreciado por 

los demás. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

24 Ayudas a quien lo necesita. 2 2 2 6 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. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

26 
Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan 

las cosas de la mano. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

27 
Defiendes tus derechos Dio a conocer a los demás cuál 

es tu postura. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

28 
Te las arreglas sin perder el control cuando los demás 

te hacen bromas. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

29 
Te mantienes al margen de situaciones que te pueden 

ocasionar problemas. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

30 
Encuentras otras formas para resolver situaciones 

difíciles sin tener que pelearte. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

Habilidades 

para hacer 

frente al 

estrés 

31 

Dices a los demás cuando han sido responsables de 

originar un determinado problema e intentas encontrar 

una solución. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

32 
Intentas llegar a una solución justa ante la queja 

justificada de alguien. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 
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33 
Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma 

en que han jugado. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

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

estar menos cohibido. 2 2 2 6 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. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

36 
Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a 

un amigo. 2 2 2 6 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. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

38 

Comprendes la razón por la cual has fracasado en una 

determinada situación y qué puedes hacer para tener 

más éxito en el futuro. 2 2 2 6 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. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

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 he hecho la 

acusación. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

41 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de 

vista antes de una conversación problemática. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

42 
Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren 

que hagas otra cosa distinta. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

Habilidades 

de 

planificación 

43 
Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una 

nueva actividad interesante. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

44 
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es 

consecuencia de alguna situación bajo tu control. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

45 
Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de 

realizar antes de comenzar una tarea. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 
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46 
Eres realista cuando debes dilucidar como puedes 

desenvolverte en una determinada tarea. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

47 
Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la 

información. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

48 

Determinas de forma realista cuál de los numerosos 

problemas es el más importante y el que deberías 

solucionar primero. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

49 
Consideras las posibilidades y eliges la que te hará 

sentir mejor. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

50 
Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de 

tu trabajo. 2 2 2 6 3 1 0.03704 0.96296 

          CVC 0.96296 
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Anexo N.° 09 

Ficha de validación por jueces-Juez 1 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG  
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (Goldstein & col.1978) 
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Anexo N.°10 

Ficha de validación por jueces-Juez 2  
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (GOLDSTEIN & COL. 1978) 
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Anexo N.° 11 

Ficha de validación por jueces-Juez 3  
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG  
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (Goldstein & col.1978) 
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Anexo N.° 12 

Estadísticos de los elementos del instrumento de autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 27,10 31,433 ,177 ,840 

P2 26,80 28,622 ,505 ,819 

P3 26,90 29,433 ,539 ,820 

P4 27,20 26,622 ,638 ,806 

P5 27,30 27,567 ,547 ,814 

P6 28,20 28,400 ,241 ,852 

P7 27,30 27,344 ,399 ,830 

P8 28,20 24,622 ,765 ,790 

P9 27,70 21,567 ,845 ,774 

P10 27,80 24,400 ,688 ,797 
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Anexo N.° 13 

Estadísticos de los elementos del instrumento de habilidades sociales 

 Estadísticas de total de elemento 

 Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

P1 146,70 139,344 ,045 ,792 

P2 146,90 136,322 ,173 ,786 

P3 146,30 135,567 ,338 ,781 

P4 146,50 137,611 ,382 ,782 

P5 146,30 140,456 ,008 ,792 

P6 146,50 141,833 -,047 ,792 

P7 146,30 139,567 ,142 ,786 

P8 146,50 142,944 -,118 ,793 

P9 147,20 143,733 -,124 ,802 

P10 146,60 150,933 -,424 ,809 

P11 146,80 131,289 ,765 ,772 

P12 146,40 138,267 ,179 ,785 

P13 146,20 132,400 ,533 ,775 

P14 147,30 141,789 -,050 ,795 

P15 146,40 136,933 ,389 ,781 

P16 147,20 126,400 ,520 ,771 

P17 146,00 136,889 ,393 ,781 

P18 146,30 135,122 ,366 ,780 

P19 146,40 137,156 ,158 ,787 

P20 147,20 126,400 ,651 ,767 

P21 146,60 139,822 ,069 ,789 

P22 146,50 144,500 -,219 ,795 

P23 146,50 138,500 ,179 ,785 

P24 146,20 141,067 ,000 ,790 

P25 146,90 140,767 -,011 ,794 

P26 147,50 143,611 -,131 ,797 

P27 146,50 133,611 ,798 ,775 

P28 146,30 143,789 -,162 ,795 

P29 146,80 126,178 ,645 ,767 

P30 146,90 122,767 ,882 ,759 

P31 147,10 121,878 ,879 ,758 

P32 146,30 131,567 ,822 ,772 
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P33 146,70 133,789 ,376 ,779 

P34 147,20 133,733 ,267 ,783 

P35 146,80 135,733 ,248 ,783 

P36 146,80 149,511 -,470 ,804 

P37 146,80 131,289 ,765 ,772 

P38 147,00 141,778 -,041 ,791 

P39 147,00 132,889 ,528 ,776 

P40 147,00 126,000 ,806 ,764 

P41 146,90 126,322 ,697 ,766 

P42 146,70 136,456 ,233 ,784 

P43 146,40 141,822 -,044 ,791 

P44 147,20 137,511 ,306 ,783 

P45 146,90 133,878 ,498 ,777 

P46 146,90 138,989 ,105 ,788 

P47 146,60 137,378 ,211 ,784 

P48 146,80 143,511 -,141 ,794 

P49 146,70 134,678 ,416 ,779 

P50 146,80 133,289 ,317 ,781 
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Anexo N.° 14 

Prueba de hipótesis 
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Anexo N.° 15 

Captura de pantalla de la data de procesamiento de datos estadísticos trabajados en 

el programa estadístico IBM SPSS Statistics 27 
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Anexo N.° 16 

Fotografías de la aplicación de los instrumentos a la muestra 

 

Figura 1. Salón de Neurociencias H705 del segundo ciclo. 

 

 

Figura 2. Salón de Psicología de la Personalidad H705 del tercer ciclo 
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Figura 3.  Salón de Introducción a la Psicología C202 del primer ciclo. 

 

Figura 4. Salón de Psicología de la Personalidad H502 del tercer ciclo 
 

Figura 5. Salón de Neurociencias H705 del segundo ciclo   
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