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El autoconcepto aborda cinco distintas dimensiones, donde el infante tiene una imagen o 

apreciación propia, para lograr tener un autoconcepto adecuado,  es importante conocerse 

a profundidad de forma subjetiva, el tener un autoconcepto adecuado, facilitará la 

interacción con otros individuos dentro de diversos contextos como: el familiar, escolar, 

social y a su vez en distintas situaciones donde el menor desarrollará sus habilidades 

previamente adquiridas.  Este trabajo de investigación sobre análisis de caso, tiene como 

objetivo determinar la construcción del autoconcepto durante la niñez intermedia y su 

vínculo con la interacción social. La muestra estuvo compuesta por 10 participantes, entre 

ellos 5 madres de familia y 5 menores de nueve años edad, los niños cursan el cuarto año 

de básica en la Escuela de educación básica “Luz de América”, ubicada en la Ciudad de 

Machala.  Así mismo el presente estudio se fundamenta en el enfoque epistemológico 

cognitivo-conductual, que se destaca por explicar las conductas del ser humano desde su 

percepción y entorno biopsicosocial. La investigación tiene un enfoque metodológico 

cualitativo con diseño fenomenológico hermenéutico con un alcance descriptivo, debido 

a que permite la interpretación de la información recopilada de las madres que fueron 

entrevistadas. Para la recolección de información inicialmente se presentó el 
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consentimiento informado correspondiente hacia la Unidad Educativa, posteriormente se 

remitió uno dirigido a las madres, con el propósito de dar a conocer que la información 

recolectada será únicamente con fines académicos, al otorgarnos el permiso se dio inicio 

a las entrevistas,  se aplicaron dos tipos de instrumentos,  primero la entrevista abierta 

dirigida a las madres, que permitió profundizar en la búsqueda de recursos acorde a 

nuestros objetivos enfocados en el autoconcepto de sus hijos y el desarrollo de sus 

habilidades sociales, así mismo, se empleó un cuestionario con preguntas 

semiestructuradas elaborado por los investigadores dirigido a los infantes, el cual tuvo 

finalidad conocer el desarrollo de las cinco dimensiones de autoconcepto. De acuerdo a 

la revisión de recursos teóricos basados en tema de investigación, se obtuvo resultados 

que demuestran que para la construcción del autoconcepto es necesario abordar sus cinco 

dimensiones: autoconcepto laboral/escolar, autoconcepto físico, autoconcepto 

emocional, autoconcepto social y, autoconcepto familiar;  en cuanto al ambiente familiar,  

responde que para una buena interacción social durante la infancia intermedia, debe 

existir un autoconcepto sano y a su vez un buen desarrollo en su autoestima lo que 

permitirá en el menor afrontar distintas situación desde los recursos aprendidos o 

adquiridos principalmente en casa, la familia es uno de los elementos o factores 

fundamentales en el desarrollo del menor, en los resultados de las entrevistas a los hijos 

y las madres de familia presentan una relación en sus respuestas, de acuerdo al ambiente 

familiar se analizaron tres categorías; convivencia familiar, castigo y la resolución de 

conflictos dentro de la familia, donde destacando que la comunicación es totalmente 

esencial en el desarrollo de una  personalidad sana de acuerdo a los vínculos afectivos,  

en cuanto a las habilidades sociales se consideraron las siguientes categorías: la práctica 

del deporte, conflictos escolares, y por último; la convivencia familiar. 

Palabras claves: Autoconcepto, Interacción social, Niñez intermedia. 
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The self-concept addresses five different dimensions, within these the infant has an image 

or self-esteem, in order to have an adequate self-concept, for this it is important to know 

oneself in depth subjectively, having an adequate self-concept will facilitate interaction 

with other individuals within from various contexts such as: family, school, social and in 

turn in different situations where the minor will develop their previously acquired skills. 

This research work on case analysis, aims to determine the construction of self-concept 

during middle childhood and its link with social interaction. The sample consisted of 10 

participants, including 5 mothers and 5 children under nine years of age, the children are 

in the fourth year of basic education at the "Luz de América" Basic Education School, 

located in the City of Machala. Likewise, the present study is based on the cognitive-

behavioral epistemological approach, which stands out for explaining the behaviors of 

the human being from their perception and biopsychosocial environment. The research 

has a qualitative methodological approach with a hermeneutic phenomenological design 

with a descriptive scope, because it allows the interpretation of the information collected 

from the mothers who were interviewed. For the collection of information, the 
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corresponding informed consent was initially submitted to the Educational Unit, later one 

addressed to the mothers was sent, with the purpose of making it known that the 

information collected will be solely for academic purposes, by granting us the permission, 

the beginning was given. To the interviews, two types of instruments were applied, first, 

the open interview addressed to the mothers, which allowed us to deepen the search for 

resources according to our objectives focused on the self-concept of their children and 

the development of their social skills, likewise, A questionnaire with semi-structured 

questions elaborated by the researchers addressed to the infants was used, which had the 

purpose of knowing the development of the five dimensions of the self-concept. 

According to the review of theoretical resources based on the research topic, results were 

obtained that demonstrated that for the construction of the self-concept it is necessary to 

address its five dimensions: work/school self-concept, physical self-concept, emotional 

self-concept, social self-concept, and family self-concept; Regarding the family 

environment, he responds that for a good social interaction during middle childhood, 

there must be a healthy self-concept and in turn a good development in his self-esteem, 

which will allow the minor to face different situations from the resources learned or 

acquired mainly at home. , the family is one of the fundamental elements or factors in the 

development of the minor, in the results of the interviews with the children and the 

mothers of the family present a relationship in their answers, according to the family 

environment, three categories are analyzed; family coexistence, punishment and conflict 

resolution within the family, where highlighting that communication is totally essential 

in the development of a healthy personality according to affective ties, in terms of social 

skills the following categories are considered: practice sports, school conflicts, and 

finally; family coexistence. 

Keywords: Self-concept, Social interaction, Intermediate childhood. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La etapa más importante del individuo es la infancia, en los primeros años se estructura 

la personalidad, dando paso a la evolución de las distintas dimensiones del autoconcepto. 

Por ello, resulta necesaria la investigación enfocada en la construcción del autoconcepto 

en la niñez intermedia y su vínculo con la interacción social, para identificar los factores 

que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales y en las dimensiones del 

autoconcepto. 

 

Las bases sobre los estudios del autoconcepto logran justificar el papel fundamental  de 

como este es un elemento principal e importante que intercede entre las funciones 

cognoscitivas y las conductuales del ser humano, de tal forma que la trascendencia del 

autoconcepto y la creación propia del saber, nace en el individuo al construir su 

proyecciones mentales, procesamiento de información de acuerdo a la propia percepción 

mediante las habilidades ya pertenecientes en el individuo, le darán un significante a la 

información obtenida logrando darle un sentido y una elaboración propia desde su 

concepción (Quintero, 2020). 

 

El autoconcepto es estudiado por la psicología en la perfección de rasgos o patrones sobre 

los diversos tipos de personalidad; el autoconcepto tiene dos componentes, uno cognitivo 

(autoesquema) y otro evaluativo (autoestima), el individuo desarrolla el autoconcepto 

basado en cuatro percepciones: introspección, autopercepción, comparación social y la 

reacción del entorno o contexto social perteneciente. 

 

La investigación sobre las habilidades sociales es indispensable para conocer cómo 

influye en otros ámbitos de la vida, debido a que se ha demostrado que los niños con un 

déficit en la evolución de las destrezas sociales facilitan la incidencia de conductas 

inadecuadas en las distintas áreas del ser humano y que existan síntomas psicopatológicos 

(Betina y Contini, 2011). 
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Las habilidades sociales son un conjunto de pensamientos, ideas, emociones, conductas, 

presentes al momento que el infante se relacione con otros individuos de forma positiva 

y mutuamente satisfactoria, contribuyendo en la expresión de sentimientos, desarrollar 

autoconcepto positivo de sí mismo, el respeto hacia otras personas, expresar su propia 

opinión y validar la de los demás, desde el nacimiento el ser humano pertenece a grupo 

iniciando por el entorno familiar, encontrando las primeras relaciones sociales al 

interactuar dentro este contexto, donde se implican  conductas adquiridas que posee 

componentes motores, emocionales, cognitivos y comunicativos. 
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CONSTRUCCIÓN DEL AUTOCONCEPTO EN LA NIÑEZ INTERMEDIA Y 

SU VÍNCULO CON LA INTERACCIÓN SOCIAL 

 

1. GENERALIDADES DE OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización de objeto de estudio 

El autoconcepto es defendido como la propia percepción del sujeto, permite entender la 

forma en que la identidad de un individuo da paso a la comprensión y asimismo la 

coherencia de la conducta del ser humano, como el individuo hace frente a aquellas 

necesidades y motivaciones que se presentan durante la interacción con otras personas 

de su entorno, así se tiene una perspectiva sobre los aspectos del autocontrol (Serra, 

2015).  

El autoconcepto es una interpretación de la mente que las personas poseen de sí mismos,  

las personas poseen representaciones mentales de todo a su alrededor, de otros individuos 

y acontecimientos importantes, para edificar un autoconcepto la población pone atención 

al conjunto de experiencias que obtiene en la vida diaria que ayudan a descubrir sus 

características y prioridades individuales (Palacios y Coveñas, 2019). 

Según Serra (2015), el autoconcepto se edifica durante toda la infancia partiendo de un 

desarrollo previo a través de experiencias, con aquel grupo o persona con quien se ha 

establecido un compromiso emocional, en conjunto a la evaluación de sí mismo ante 

diferentes respuestas generadas sobre una situación. 

El autoconcepto se empieza a definir y construir en todo el desarrollo de la interacción 

social por la predominancia de los individuos significativos de las áreas familiares, 

estudiantiles y sociales, como resultado de las propias vivencias de logros y 

frustraciones (Machargo 1991, citado en Fernández y Goñi, 2008). Es por ello que este 

estudio pretende investigar la construcción del autoconcepto en la niñez intermedia y su 

vínculo con la interacción social, con la finalidad de enriquecer el conocimiento o 

comprensión de la construcción del autoconcepto y su relación con la interacción social 

del mismo. Este constructo psíquico que determina la identidad de un individuo ha sido 
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ampliamente investigado, son pocas las investigaciones recientes enfocadas en niños, 

es por ello que este estudio es de relevancia con intereses científicos e investigativos y 

sociales. 

1.2 Hechos de interés 

Un estudio realizado por Campo (2014), tiene como muestra 321 niños colombianos 

residentes de Barranquilla, evidencia que los niños con bajos niveles de interacción social 

presentan niveles bajos de autoconcepto, y se asocia a la falta de convivencia con pares 

o adultos, por lo que es pertinente incentivar las relaciones sociales en el núcleo familiar 

y social, se concluye que existen escasas tácticas para reforzar el autoconcepto y la 

interacción entre pares, sin dejar de lado el avance cognitivo y como este progresa al 

momento que el niño se auto percibe como un individuo competente, en otras palabras, 

cuando tiene confianza en su capacidad y habilidad para realizar las cosas. 

En la misma línea de investigación Lahoz i Ubach (2021),  realizó un estudio basado en 

el autoconcepto escolar desde su propia perspectiva y  como el entorno académico al 

igual que la calidad de vida influyen en los estudiantes de la educación básica; la 

muestra estuvo conformada por 95 estudiantes de distintos países como: Chile, Perú, 

Haití y Venezuela; se evidenció la existencia de oposición en las perspectivas del 

estudiantado sobre el autoconcepto escolar como respuesta de las diferentes culturas 

que existen dentro del aula. 

Ante esto, Clerici et al., (2019) luego de una investigación con 105 niños en una escuela 

de Argentina que tuvo como objetivo analizar las diferencias significativas en los niños 

y cómo estos se perciben y se auto valoran, encuentra relación entre el apoyo y control 

parental y el autoconcepto, concluye que entre mayor sea el apoyo y atención de los 

padres hacia los hijos, el autoconcepto será mucho más favorable, contrariamente, si el 

control parental es percibido como estricto; el autoconcepto y la autonomía se verían 

afectados significativamente. 

Con respecto a las investigaciones realizadas dentro de los países Latinoamericanos, en 

Argentina, Gualda y Lacunza (2020) realizaron un estudio sobre destrezas sociales 

dirigido a niñas y niños, su objetivo fue el análisis de la interrelación entre la autoestima 

y habilidades sociales (HHSS) en niños y niñas de nueve a 11 años, considerando su  

edad, sexo, sector del domicilio y modelo de familia, dando como resultado del 23% y 
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16%, percibía con baja autoestima en el ámbito social y familiar, donde se logró hallar 

una relación endeble entre la satisfacción y el estilo afectivo de las HHSS. 

Así mismo, en Argentina un trabajo evaluó 185 niños en etapa escolar de siete a 12 

años, 91 de ellos fueron víctimas de maltrato y 94 no presentaban esta problemática, los 

resultados obtenidos de la investigación demuestran que los niños maltratados 

presentaban un autoconcepto real con conductas rebeldes e inquietos con una baja 

regulación emocional, sin embargo, en su autoconcepto se perciben como personas 

simpáticas; mientras que los niños que no presentan maltrato presentaban un 

autoconcepto fortalecido, con comportamientos obedientes, sentimentales y aplicados 

(Morelato et al., 2011). 

Otro estudio relacionado con la investigación de interacción social es de González et 

al., (2014), en su estudio sobre la interacción social dentro del aula, realizó un análisis 

de narrativas escritas por 142 estudiantes Chilenos de educación básica, tiene por 

objetivo abordar la comprensión de las formas de cómo es la relación entre pares, dentro 

de sus hallazgos lograron identificar que la relación entre docente y alumno es muy 

distante y que estos deberían establecer una conexión significativa que permita la 

fomentación de empatía, socialización, y colaboración dentro del aula de clases. 

Gómez-Peresmitré (2019) mostró interés por realizar una investigación sobre la validez 

del Inventario de Auto atribución mismo mide el autoconcepto y el autoestima el cual 

es el principal objetivo del estudio, donde hubo la participación de 2656 estudiantes de 

ocho a 12 años de edad, los resultados obtenido luego de la aplicación fueron favorables 

de acuerdo a las respuestas de los participantes, en las diferentes dimensiones del 

autoconcepto, la confiablidad del inventario es de utilidad para estudiar el área cognitiva 

dentro de esta etapa en la que se encuentra el menor y a su vez los atributos que se 

perciben como favorables para el menor y la importancia de la afectividad familiar como 

elemento primordial para su desarrollo. 

Una investigación realizada en Perú, sobre la relación entre el autocontrol y el 

autoconcepto,  Sisto et al., (2010) aplicó  la Escala de autoconcepto Infanto-Juvenil a  

estudiantes de 8 a 14 años de edad, de sexo femenino y masculino, de segundo y octavo 

año de básica, los resultados en el autoconcepto social y personal dieron como respuesta 

positiva a diferencia del autoconcepto familiar y el autocontrol donde se evidenció 



 

14 
 

respuestas negativas de los participantes del sexo masculino a diferencia de las mujeres 

los resultados en las dimensiones del autoconcepto fueron positivas sin embargo 

demostró un bajo control en sus emociones al igual que sus sentimientos. 

Hernández et al., (2022) realizó un estudio sobre la actividad física y el autoconcepto, 

aplicado a 55 estudiantes entre 23 del género femenino y 32 de género masculino en 

etapa escolar, se aplicó un Cuestionario de actividad física y La Escala de autoconcepto 

Piers y Harris, sus hallazgos lograron determinar el vínculo existente entre la actividad 

física y el autoconcepto dentro de las conductas de los estudiantes en ambos géneros,  a 

su vez dentro de la dimensión del autoconcepto físico se encontró niveles de no ansiedad 

social, de acuerdo a los resultados la importancia del ejercicio físico es un elemento 

indispensable para la construcción del autoconcepto. 

En la misma línea, se llevó a cabo una investigación por Guillén y Ramírez (2011), en 

Palma de Mallorca, España; en la relación entre el autoconcepto y el estado físico en 

niños de 10 a 13 años, con muestra de 75 estudiantes, se aplicaron pruebas sobre el 

estado físico y el autoconcepto, los resultados aseguran que no existen diferencias 

respecto al sexo, sin embargo, sí se resaltan varias diferencias con la edad, los niños con 

mayor edad presentan un autoconcepto más elevado que las niñas. La práctica del 

deporte, tiene una relación directa con el autoconcepto relacionado con la apariencia 

física, el autoconcepto este se eleva de acuerdo a la frecuencia con la que se realiza 

(Casado et al., 2019). 

Arslan (2021), en su búsqueda sobre el autoncepto en niños y como estos pueden llegar 

a regular sus emociones y sus conductas mismo que era el propósito inicial encontrar 

una relación entre ambas variables, la muestra se conformó por 263 menores de los 

cuales 163 eran niños y 127 niñas, para la recolección de información se utilizó un 

adaptación de un cuestionario general, donde lo resultados mostraron que existe una 

mediación del autoconcepto hacia la regulación y control de emociones  en los menores, 

como un ajuste ante las emociones negativas presentes en los  participantes de dicha 

investigación. 

Continuando en el continente Europeo, un estudio realizado sobre el autoconcepto en 

etapa escolar, tuvo como principal objetivo evaluar el autoconcepto general y escolar 

de estudiantes de primaria, a una muestra de 118 alumnos  a quienes se les aplicó la 
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escala de Piers Harris, los resultados arrojaron que una relación idónea entre las 

variables  entre el autoconcepto general, con lo académico, así mismo se reflejó que no 

existe relación alguna entre el autoconcepto y el género, la edad (García et al., 2019). 

En la universidad de Sevilla dentro del territorio español, se realizó una investigación 

basada en autoconcepto y rasgos de la personalidad, con una muestra de 135 

participantes en etapa de la niñez intermedia, 59 niños y 76 niñas, de status social y 

cultural medio, pertenecientes a instituciones públicas y privadas, los resultados indican 

que los niños con un autoconcepto elevado son más adaptativos, serviciales y 

socialmente activos, lo que generalmente indica que son seres sociales respetuosos; 

según las pruebas de correlación, los niños que tienen mayor madurez intelectual 

general también desarrollan un buen autoconcepto (Pérez y Garaigordobil, 2004). 

1.3 Objetivos de la investigación 

Determinar la construcción del autoconcepto durante la niñez intermedia y su vínculo con 

la interacción social.   

Identificar si el ambiente familiar idóneo contribuye al autoconcepto positivo en el niño.  

Identificar los factores que influyen para el desarrollo de una interacción social 

saludable. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Beck (1976), citado por Hernández (2018), plantea que el enfoque cognitivo conductual 

explicado por el psiquiatra Aaron Beck, afirma que la cognición es capaz de orientar a 

las emociones o la conducta; se fundamenta en la teoría de que el comportamiento de un 

sujeto se determina por la forma de percibir el mundo, los patrones de la cognición 

generan sentimientos, pensamientos y comportamientos desadaptados; si una 

circunstancia es percibida como peligrosa, libera una secuencia de secuelas donde 

emergen emociones o conductas inadaptadas. 

El enfoque cognitivo conductual tiene como objetivo específico perfeccionar el 

autoconcepto del individuo, este se realiza a través de la terapia , dicho tratamiento se 

fundamenta en diferentes técnicas como la auto observación y también en la 

reestructuración cognitiva, así como también se enfoca en las HHSS y la búsqueda de 

soluciones a distintos problemas (Arslan, E. 2021). 

Beck y Freeman (1995) consideran que las distorsiones de la cognición tienen efectos 

desfavorables en las conductas y emociones, por esto presentan seis pasos para poner en 

práctica el enfoque cognitivo conductual: 1) desarrollar una relación confiable con el 

paciente, 2) minimizar la idea dicotómica; 3) aumento de control de las emociones; 4) 

controlar los impulsos; 5) fortalecer la identidad del paciente; y, finalmente, 6) abordar 

los supuestos de base. 

La interacción social es el conjunto de los comportamientos emitidos por el sujeto, 

durante una situación en la cual expresa emociones, sentimientos, actitudes siendo esta 

necesaria para la interacción y relación con su entorno social, es así como se define que 

la interacción social siendo una conducta del individuo quien permite que el sujeto logre 

desarrollarse ante cualquier contexto de un modo adecuado ante una situación (de Miguel, 

2014). 

De acuerdo a lo mencionado Ramírez-Corone et al., (2020) sostienen que las HHSS 

favorecen a un crecimiento de competencias y adquisición de destrezas sociales,  quienes 

se encuentran  presentes en el infante tanto como en el adolescente, estas son 
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manifestadas en las interacciones con su entorno y a su vez el autocontrol en el mismo, 

esta  explicación se fundamenta en dos principales ejes como es el cognitivo refiriéndose 

a las emociones en el infante y su intento por comprenderlas en el plano conductual, 

específicamente en el comportamiento individual y social del sujeto. 

Siguiendo con las habilidades sociales, Alcayde (2022) menciona que la conducta social, 

es un elemento de importancia y eje primordial ante los distintos grados sociales, los 

procesos cognitivos y emocionales son elementos estimulantes producido ante el contacto 

con el entorno, social, familiar, entre otros; la capacidad innata del ser humano 

conformado que se encuentra en la estructuración a nivel cerebral es quien mantiene el 

desarrollo de la interacción social, y esto conlleva a que el sujeto tenga la habilidad de 

establecer relaciones con otros individuos a lo largo del tiempo. 

En este sentido, el autoconcepto permite que exista seguridad y confianza en uno mismo, 

está vinculado  con  el  amor  propio, la forma en que una persona se siente en  interacción  

consigo  misma,  incide en todos los puntos de la vivencia en muchos ámbitos de su vida, 

como en el núcleo familiar, la pareja y la sociedad, además permite comprender  cómo el 

individuo se evalúa a sí mismo y es un elemento positivo de amparo que  ayuda  a  

aumentar  los comportamientos saludables y reducir componentes de peligro (Orcasita et 

al., 2018). 

Dentro de un entorno familiar donde los progenitores prioricen la afectividad, la 

tolerancia y la compresibilidad, padres que ponen a disposición en sus hijos la creencia 

de que toda consecuencia de sus actos requieren de su propia mediación para encontrar 

una solución, esto dirige a una construcción de un correcto autoconcepto, sin embargo, 

una familia con un entorno menos sociable, baja capacidad de tolerar y comprender, 

además de padres autoritarios que  promueven en sus hijos una falsa creencia de que las 

consecuencias de sus problemáticas se ven relacionados a sus deseos, provocando en el 

individuo una difícil construcción de su autoconcepto (Loperena, 2008). 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

A finales del siglo XX, el término de autoconcepto destacó en la rama de la psicología, 

en su origen el estudio se enfocó principalmente en el desempeño escolar de los 

alumnos, durante esta época despertó el interés de varios investigadores los cuales 

expusieron diferentes modelos teóricos para inspeccionar la veracidad de los procesos 
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que forman parte y construyen el autoconcepto (López et al., 2019). 

El autoconcepto se forma a través de una extensa transformación evolutiva a partir del 

nacimiento del individuo, y desde su primera etapa estudiantil que el autoconcepto 

comenzará a desarrollarse por medio de la interacción social y experiencias adquiridas, 

las cuales formarán su personalidad y crearán su convicción propia subjetivamente sólida. 

(Clerici et al., 2019). El desarrollo del autoconcepto, en la edad entre infancia y 

adolescencia es una etapa significativa, se presentan cambios tanto funcionales como 

estructurales, los mismos que determinan la estabilidad del autoconcepto desde su 

construcción (Rosa Guillamón et al., 2018). 

De acuerdo con Loperena (2008), el autoconcepto es un progreso que se hace en relación 

mutua del individuo con el medio y que tiene influencia en el comportamiento, 

intervenido por el apego y la motivación, en la construcción del autoconcepto apunta que 

éste se configura basado en el entorno social además del estado de motivación y afecto 

en que se encuentra el individuo e impacta las transformaciones en la autoestima. En el 

momento en que los progenitores potencien la autoestima de sus hijos, existe una alta 

probabilidad de disminuir las consecuencias en los menores, sobre efectos negativos que 

posiblemente se presenten en un corto o largo plazo de tiempo no determinado (Pacheco 

y Osorno, 2020). 

Palacios y Coveñas (2019) afirman que, para desarrollar la personalidad, el autoconcepto 

tiene un rol esencial y crítico, tal como lo destacan las principales teorías de psicología; 

un autoconcepto efectivo es el cimiento para un buen desempeño en el ámbito individual, 

social y laboral, por el contrario, un autoconcepto bajo puede llevar al individuo a fracasar 

en diversos campos. 

Por otro lado, para Vázquez y Risso (2022) el autoconcepto está constituido por 

numerosas propiedades, es dependiente de la organización de vivencias propias del sujeto 

y del sentido dado a esas experiencias, esto es empírico y continuo debido a que se lo 

hace a lo largo de la vida, además tiene múltiples facetas, posee magnitudes como la 

laboral/escolar, físico, emocional, social y familiar. 

El autoconcepto a lo largo de la niñez intermedia posee cuatro propiedades: a) tiende a 

identificarse con sus características individuales externas, considerando sus pasatiempos, 

aspecto físico, capacidades o logros; b) tiende describirse con palabras muy generales, el 
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autoconcepto es poco específico; c) tiende a considerar las interrelaciones sociales como 

básico contacto entre los individuos; y, por último d) tienden a crear el autoconcepto 

basado en pruebas exteriores, lo apoyan en situaciones específicas sucedidas en ciertos 

instantes (Rosemberg, 1965, como se citó en Aranda y Chávez, 2017). 

García y Musitu (2014),  describen los tipos de autoconcepto: a) laboral/escolar: el escolar 

es la idea sobre sus habilidades en torno a lo académico, por otro lado, el laboral es el 

desempeño dentro del trabajo que se percibe como competente o insuficiente; b) físico: 

son las opiniones que tiene el individuo sobre su apariencia física; c) emocional: hace 

referencia a la autovaloración que tiene la persona sobre sus emociones y la forma de 

responder ante ciertas circunstancias; d) social: es la forma en que un sujeto se percibe 

como individuo social  dentro de este contexto; y, por último, e) familiar: es la percepción 

que tiene sobre el valor que tiene para sus familiares y su rol entre ellos. 

Se estima que hay cuatro componentes relevantes para la formación del autoconcepto, 

según Vaz (2015): a) la forma en la que la conducta de un sujeto es juzgada por los demás, 

las personas se sienten afectadas por los comentarios que los demás le realizan; b) los 

recuerdos que la persona tiene sobre su propio funcionamiento, una vez que un individuo 

supone que habitualmente tiene triunfo en la ejecución de sus labores lleva a cabo un 

óptimo autoconcepto; c)  la comparación que existe entre la conducta del sujeto y de los 

individuos que comparten características similares a las suyas, para sentirse más o menos 

competente; y, finalmente d) la forma en la que el sujeto se juzga por su conducta se ve 

influenciada por las reglas que existen en su entorno. 

Aranda y Chávez (2017), concluyen que los individuos constantemente buscan 

encontrarse a sí mismos, por este motivo investigar la forma en la que se construye el 

autoconcepto en la niñez intermedia es muy importante, los niños de ocho a 11 años se 

empiezan a mostrar interesados por lo que los demás dicen de ellos y el ambiente social 

en el que interactúan es capaz de generar cambios en su autoconcepto; la construcción 

del autoconcepto se ve influenciada por ciertos componentes, entre ellos está el sexo, la 

edad, el nivel social, la motivación, las capacidades, etc.; es por esto, que acorde crecemos 

el autoconcepto se transforma. 

Dentro del área psicológica, se encuentra la psicología social, esta nos indica que la 

interacción entre conjuntos es la clave principal para el logro de un desarrollo individual 
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ideal, el comportamiento del humano dentro de su entorno familiar, social, escolar, 

laboral, es justificado por aquellas habilidades o destrezas sociales que el individuo ya 

dispone (Rodríguez, 2012). 

Para Guzmán (2018), el ser humano requiere de un crecimiento dentro de un entorno 

socialmente estimulante,  el crecimiento personal requiere de la posibilidad de 

compartir, de poder ser y estar con otras personas dentro y fuera de su entorno social, 

es aquí  donde nace la importancia de conocer la forma en cómo se construye la 

interacción del niño con el mundo que le rodea, haciendo relevancia ante las habilidades 

que este posee e influyen en su capacidad para lograr afrontamientos a nuevos 

problemas, conocimientos o experiencias que se presenten en diferentes circunstancias. 

Según Ramírez et al., (2020), las habilidades sociales que posee el individuo son  

conductas aprendidas según el contexto al que pertenecen, favorecen al desarrollo de 

capacidades sociales, las cuales se van construyendo mediante la interacción de una 

persona con otras, existen investigaciones las cuales consolidan información sobre las 

destrezas sociales del individuo y cómo estas influyen en su autocontrol, así como en la 

adaptación de nuevos roles y autoestima tanto en la niñez como en la adultez. 

De acuerdo con Gualda et al., (2020), la construcción de HHSS se da durante la infancia 

la cual se vincula con los grupos primarios y aquellas figuras de apego, en el contexto 

escolar es donde el niño con previos comportamientos aprendidos en el hogar da una 

respuesta ante alguna situación, las mismas varían de acuerdo a su entorno o cultura. El 

aprendizaje a temprana edad sobre las habilidades como herramientas dentro del entorno 

social, poseen una finalidad de prevención ante una conducta de agresión recibida, la 

promoción de estas habilidades serían una finalidad primordial dentro de la familia y de 

la escuela (Isaza, 2018). 

Como expresa Campo (2014), el vínculo de interacción que existe entre niños, niñas y 

profesores en el contexto educativo, al igual que la interacción entre pares que se genera 

dentro la clase, ejerce gran influencia en los intereses y motivaciones por diferentes 

aspectos de su entorno ambiental como un ajuste personal y social, estos son de gran 

importancia porque puede favorecer a potenciar la personalidad del niño. 

Se presentan tres estilos de relación interpersonal: el estilo asertivo es la interacción de 

los niños tiene que existir igualdad y respeto, permitiendo expresar sus opiniones; el 
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estilo agresivo es donde el niño explosivo, afronta  un problema desde la violencia, 

debido a que aquellas HHSS son carentes, y por último; el estilo inhibido una posición 

pasiva por parte del niño, en el cual este no es capaz de poder expresar libremente sus 

sentimientos, debido a que sus habilidades son disfuncionales, el niño no afronta un 

conflicto,  huye del mismo, mostrándose de forma pasiva, reservado o ansioso  (León 

et al., 2020). 

Desde esta perspectiva el eje familiar es donde el niño tiene la primera interacción, es 

un sistema de interacción entre los miembros que conforman la misma, sus  padres 

tienen influencia sobre el menor, si existe un ambiente familiar negativo y una carente 

relación con los progenitores, el menor tendrá un autoconcepto insuficiente para 

enfrentar situaciones de su entorno, el desarrollo de HHSS desde la niñez hasta la 

adolescencia no son innatas en el ser humano, de igual forma no se encuentran  

predeterminadas en la genética,  la funcionalidad del hogar es importante, son un factor 

de protección frente situaciones fuera de su entorno familiar (Esteves et al., 2020). 

Para Durón et al., (2019), un ambiente familiar idóneo se estructura a través de un 

conjunto de componentes positivos que corresponden a la interacción familiar; existen 

dos tipos de ambiente familiar: el ambiente social que facilita el correcto desarrollo 

psicológico, y el ambiente físico que brinda bienestar y salud física, estos factores 

contribuyen en el comportamiento de los sujetos que conforman la familia. 

De la misma forma, Estrada y Mamani (2020) consideran que un ambiente familiar 

positivo tiene la capacidad de incentivar un desarrollo sólido de las emociones dentro 

del hogar, sobre todo en los niños; al contrario, si el ambiente familiar es desfavorable, 

da paso a conductas inadecuadas, bajo manejo de las emociones y, necesidad de afecto.  

Moreno y Machado (2020), afirman que los infantes abusados físicamente tienden a 

tener una autoestima deteriorada, además presentan afectaciones como: temer de sus 

padres, desconfiar de las personas adultas, problemas escolares, problemas con la 

atención, altera el sistema inmunológico, distorsiona la salud mental y tienden a 

presentar actitudes agresivas o evitativas. 

Por otro lado, el sistema escolar es relevante, en este entorno existe la relación entre 

pares las cuales son fundamentales, permite el desarrollo de una interacción social, las 

interacciones dentro  del aula de clase se suelen presentar emociones a partir de 
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actividades lúdicas, estos ejercicios permiten al niño, la superación de aquel 

egocentrismo y a su vez la comprensión del mundo social el contacto físico, la 

interacción, durante esta etapa adquieren diferentes destrezas entre ellas el saludar, el 

expresar opiniones y a su vez recibirlas (Ramírez et al., 2020). 

Afirma Guzmán (2018) para un completo desarrollo integral del ser humano es 

fundamental las interacciones sociales, por medio de estas el sujeto adquiere refuerzos 

sociales del contexto más inmediato el cual le favorece para una correcta adaptación al 

mismo, se supera o previene dificultades que se presenten en su entorno, sin embargo 

si existe una carencia de estas habilidades se obtendrá un resultado negativo como el 

rechazo, aislamiento, limitación de calidad de vida del individuo, con respecto a 

conductas o destrezas sociales para una correcta interacción social. 

La interacción social es relevante dentro del desarrollo humano, aumentan el bienestar 

personal, el modelo jerárquico de la socialización es planteado en dos dimensiones, la 

conducta prosocial ante la conducta antisocial y la socialización versus la baja 

socialización, la primera dimensión es positiva, considerando que posea autocontrol en 

las relaciones sociales, la segunda dimensión el liderazgo contiene también 

comportamientos agresivos y la conducta pro social, estas se encuentran en el bajo 

control ante las relaciones sociales, mientras que en la baja socialización se incluyen las 

problemáticas internas de la persona, la ansiedad social (Ramírez et al., 2020). 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

La interpretación del mundo y lo que a este le rodea es una elaboración subjetiva 

incluyendo aquellos aspectos difíciles de comprender de la conducta del ser humano, 

comprender aquello que se aparece mucho más allá de lo cuantificable (Fuster Guillen, 

2019). El estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo etnográfico. Es así que, para 

ejecutar el estudio desde este enfoque, que busca la explicación de la veracidad de su 

fenómeno, es imprescindible tener conocimiento sobre la metodología del estudio, así 

como comprender sobre las experiencias e historias relatadas por el participante, para 

lograr entender la dinámica su entorno incluyendo un cambio (Fuster Guillen, 2019). 

El enfoque cualitativo permite plantear preguntas previo, durante y posterior a la 

recolección y análisis de datos, las hipótesis se generan durante o después del estudio, 

este estudio posee una lógica inductiva, es decir, parte de lo específico a lo general, el 

investigador emplea destrezas sociales flexibles y se incluye en las vivencias de los 

participantes, este enfoque emplea métodos dirigidos a la recolección de los datos, como 

la observación, la entrevista abierta, evaluar las vivencias, registrar el historial de vida, 

interacciones grupales y revisar documentos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) 

De igual manera, en el estudio se empleó el diseño fenomenológico-hermenéutico con 

un alcance descriptivo, debido a que se enfocó en interpretar las vivencias de los 

participantes (Flores, 2018), y relacionarlos con las variables planteadas, la muestra fue 

de tipo no probabilística-homogénea, en vista de que los participantes poseen rasgos en 

común (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Los criterios de inclusión utilizados para la selección de las unidades de análisis son los 

siguientes; estudiantes de nueve años de edad, de la provincia de El Oro, ciudad 

Machala, que cursen el cuarto año de básica primaria de la escuela Unidad Educativa 

“Luz de América”. 
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3.2 Técnicas e Instrumentos  

El estudio investigativo desde el enfoque cualitativo, utiliza técnicas e instrumentos de 

investigación dirigidos a entender la conducta del individuo dentro de su entorno o 

contexto social, es así como para llegar a comprender el objeto de investigación, se 

emplea interpretación y análisis de la información o datos obtenidos (Piza Burgos et al., 

2019). 

Se utilizó como instrumento la entrevista abierta con preguntas dirigidas a las madres de 

los niños, se permitió al entrevistado responder con toda libertad su perspectiva u opinión 

como respuesta a las preguntas planteada, se logró recaudar información de interés para 

la investigación, además de que esta técnica permite que el entrevistado profundice su 

respuesta si no ha llegado a ser completamente clara para el entrevistador (Tejero 

González, 2022).  

Se evaluó a las madres en relación a las dimensiones de los menores: a) física, por ejemplo 

en la pregunta: ¿cómo se percibe su hijo frente al espejo?; b) familiar, con la pregunta: 

¿cómo describe usted la convivencia familiar en su hogar?; c) escolar, por ejemplo en el 

ítem: ; ¿considera que su hijo/a es una persona sociable en la escuela?; d) emocional, con 

la pregunta: ¿piensa que su hijo tiene una buena autoestima?, y finalmente; e) social, por 

ejemplo: ¿motiva usted a su hijo a relacionarse con sus pares?. 

Además, se aplicó un cuestionario con preguntas de elección múltiple, dirigido a los 

estudiantes, para la aplicación las preguntas ya han sido establecidas con anterioridad. El 

entrevistador no puede realizar cambios, el participante selecciona su respuesta de una 

lista de opciones, el objetivo es recolectar los datos de forma específica y hace más 

sencillo el análisis de las respuestas escogidas por los estudiantes (Bravo y Valenzuela, 

2019).  

Al igual que con las madres, se evaluó las dimensiones del autoconcepto en los niños con 

las siguientes preguntas: a) física: ¿cómo te ves frente al espejo?; b) familiar: ¿cuánto 

crees que te quieren tus padres?; c) escolar: ¿te gusta ir a la escuela?; d) emocional: si 

alguien te hace un comentario hiriente, ¿cómo te sientes?, y por último; e) social: ¿haces 

amigos con facilidad?. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Tema: Construcción del autoconcepto durante la niñez intermedia 

Categoría y Código Unidad de análisis Regla y Memo 

Autoconcepto 

laboral/escolar 

(ALE) 

Madres 

1.  “Bien, tiene buenas 

notas, él le hace caso a 

la profesora como le 

dije es bien obediente y 

callado” 2. “A él le va 

bien, si tiene buenas 

calificaciones, le gusta 

venir a la escuela.... no 

tiene excelentes 

calificaciones, pero 

tampoco está mal, yo 

diría que normal” 3. 

“Yo diría que sí, 

algunas materias quizás 

pueden llegar a fallar, 

pero intentamos hacer 

que mejore, si le gusta 

ir a la escuela, los 

amiguitos que tiene” 

Hijos 

Los tres menores 

responden que les gusta 

ir a la escuela. 

Regla: Es la opinión que una 

persona tiene sobre sí mismo o 

sobre otra, acerca de su 

desempeño académico o 

profesional. 

Memo: Las madres de los 

menores manifiestan que sus 

hijos tienen buenas 

calificaciones, lo cual se 

relaciona a las respuestas de los 

infantes donde se logra 

corroborar su repuesta donde 

expresan que les gusta asistir a la 

escuela.  
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Autoconcepto físico 

(AF) 

Madres 

1. “Normal, a veces 

dice: yo ya estoy 

grande, me están 

saliendo los cuadritos” 

2. “Si, hasta ahora no 

me ha dicho algo que 

quizás le moleste de sí 

mismo, si se mira al 

espejo cuando es de 

salir a pasear para 

arreglarse, verse guapo 

dice él..” 3. “...él ha 

visto que ha bajado 

bastante de peso y por 

eso creo que tiene la 

autoestima elevada, me 

dice que va a 

enflaquecer, pero 

tampoco está centrado 

en que está gordo” 

Hijos 

1. Responde que se ve 

flaco. 2. Alega que se 

ve bonito. 3. Menciona 

que se ve bonito. 

Regla: Es la percepción que 

tiene el sujeto sobre su 

apariencia física o la de otro 

individuo. 

Memo: Las madres manifiestan 

que sus hijos tienen un 

autoconcepto positivo y que 

buscan verse físicamente bien. 

Autoconcepto 

emocional 

(AE) 

Madres 

1. “Sí, cuando lo veo 

triste le pregunto qué le 

pasa para ayudarlo, trato 

Regla: Valoración que tiene un 

individuo sobre sus emociones 

o las de alguien más. 
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de entender las cosas 

que a él le puedan 

afectar o que le enojan y 

hacer cosas para que se 

distraiga y no piense 

tanto en eso” 2. “Lo veo 

triste, sin ánimos de 

jugar, le hablo de 

inmediato me doy 

cuenta que algo le 

pasa.... Muchas veces él 

solo busca de contarme 

y en otras ocasiones, 

como le digo cuando lo 

noto triste le pregunto y 

si me cuenta no debo 

insistirle tanto para que 

él me quiera contar por 

sí mismo” 3. “Si, 

considero que es 

importante para él y 

para mi poder crear 

confianza, que mi hijo 

sienta que puede 

contarme si algo le pasa 

... yo sé cuándo está 

triste, es fácil de 

detectar, yo lo conozco 

cuando ya él está 

preocupado, él es muy 

cariñoso que rapidito se 

lo capta, él busca de 

hablar más con mi 

Memo: Las madres manifiestan 

que sus hijos se sienten 

emocionalmente bien, 

consideran que ellas validan sus 

emociones y les dan apoyo 

emocional cuando ellos lo 

requieren. 
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mamá, él a mí me dice 

“mami quiero hablar 

contigo”...” 

 

Hijos 

1.  Menciona que se 

siente un poco 

orgulloso de sí mismo. 

2. Responde que siente 

mucho orgullo de sí 

mismo. 3. Refiere que 

siente mucho orgullo de 

sí mismo 

Autoconcepto social 

(AS) 

Madres 

1. “No tanto porque en 

la escuela si tiene sus 

amigos tranquilos como 

él, y en la casa igual sus 

primos y sí juega, pero 

con el resto casi es un 

poco alejado” 2. “...ya 

tiene amigos, los hace 

muy rápido, solo se 

acerca les habla y ya  

tiene con quien jugar, 

las veces que salimos y 

estamos en alguna 

parada y hay personas 

también les habla, si es 

muy sociable” 3. “Si, es 

Regla: Es la manera en la que la 

persona se percibe y percibe a 

los demás como individuo 

social. 

Memo: Dos de las madres 

refieren que sus hijos son 

personas muy sociables y 

aprovechan cualquier ocasión 

para hacer amigos, una de las 

madres considera que sus hijos 

hace amigos solo cuando los 

demás tienen una actitud similar 

a la de él. 
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muy sociable al igual 

que cariñoso aquí con 

nosotros y en la escuela 

busca de tener 

amiguitos de 

relacionarse fácilmente 

así como aquí en el 

sector, tiene varios 

amiguitos se reúnen 

para jugar” 

 Hijos 

Las respuestas de los 3 

menores tiene una 

coincidencia total a 

hacer amigos con 

facilidad. 

Autoconcepto familiar 

(AF) 

Madres 

1. “...lo mando a 

arreglar su cuarto y su 

ropa, cosas que ellos 

pueden hacer y es 

responsabilidad de cada 

uno, él siempre lo hace” 

2. “Él juega con sus  

juguetes, a veces 

conversamos, mira la  

televisión, si tiene 

alguna  tarea la hace, 

recoge sus juguetes 

Regla: Percepción sobre el valor 

que tiene para sus familiares. 

Memo:  La integración que 

tiene el menor atreves de 

responsabilidades dentro del 

hogar permiten que el infante se 

perciba como un ser valorado e 

importante. 
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cuando deja todo 

botado” 3. “...me ayuda 

en lo que es arreglar su 

ropa, cuando yo estoy 

lavando me pasa la 

bandeja para tender la 

ropa, tenemos un mini 

tiendita aquí también 

me colabora, él toma la 

iniciativa” 

Hijos 

Las respuestas de los 

tres menores coinciden 

en sentir que sus padres 

los aman mucho. 

 

 

 

 

 

Tema: Ambiente familiar 

Categoría y Código Unidad de análisis Regla y Memo 

Convivencia familiar 

(CF) 

Madres 

1. “Ahora por el 

momento bien, si hay 

comunicación, respeto 

entre mis hijos y mi 

esposo, para lo que era 

antes sí ha mejorado 

Regla: Interacción cotidiana 

entre los miembros de la 

familia. 

Memo: Las madres manifiestan 

que su convivencia familiar es 

sana y que la comunicación es 

fundamental en sus hogares. 
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mucho” 2. “Es normal 

porque compartimos 

momentos importantes, 

conversamos y nos  

llevamos igual estamos 

ahí, bien diría yo, casi 

nunca hay problemas, si 

es que las hay lo 

conversamos” 3. 

Nuestra convivencia 

familiar es …. no, no 

hay peleas aquí, es 

buena, nos llevamos 

todos bien en nuestro 

hogar, conversamos, 

pasamos tiempo juntos. 

Hijos 

La respuesta de los tres 

menores tienen una 

coincidencia total al 

responder que son 

felices. 

Castigo 

(C) 

Madres 

1. “No es que yo los 

castigue con correa, de 

vez en cuando si pero 

de ahí nomás así 

quitándoles lo que a 

ellos les guste, como 

para que ellos entiendan 

porque uno como padre 

Regla: Sanción recibida después 

de una mala conducta. 

Memo: Las madres remiten que 

antes del castigo primero 

conversan con sus hijos, si el 

comportamiento no cesa, su 

método de castigo es 

restringirles las cosas que les 

gustan. 
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les debe corregir lo que 

esté mal, entonces 

quitándole la tele por 

ejemplo” 2. “Yo no le 

alzo la voz, lo que hago 

es hablar con él, la 

forma de castigarlo es 

quitándole la Tablet, 

algo que le encante, al 

quitarle esa es mi forma 

de castigarlo..” 3. “Yo 

casi no castigo a mi 

hijo, las cosas que hace 

mal o bien, yo se las 

digo, se las corrijo... no 

pelear, ni alzar la voz, 

antes de pegarle 

primero lo 

conversamos” 

Hijos 

1. Responde que lo 

castigan. 2. Menciona 

que sus padres hablan 

con él. 3. Refiere que 

sus padres hablan con 

él. 

Resolución de conflictos 

(RC) 

Madres 

1. “Con la 

comunicación., yo 

siempre he dicho que 

mientras haya 

Regla: Proceso entre dos o más 

personas para encontrar 

soluciones asertivas y pacíficas. 

Memo: Dos de las madres 

manifiestan que los conflictos 
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comunicación todo está 

bien, porque de ahí a 

los gritos así no se 

puede” 2. “Lo retiró del 

lugar  si estamos en un 

lugar público y habló 

con él, buscamos la 

manera de resolver el 

conflicto, buscamos la 

mejor manera para que 

mi hijo entienda que 

hizo mal” 3. “Antes de 

pegarle primero lo 

conversamos, primero 

converso con mi hijo le 

digo, mira esto está 

bien, esto está mal, si 

yo veo que mi hijo 

realmente no lo toma, 

no lo capta, no hace 

bien las cosas, entonces 

ahí sí, por eso primero 

ya hablo, ya a la tercera 

si le doy” 

Hijos 

Los tres menores 

mencionan que los 

conflictos se resuelven 

hablando. 

se resuelven de forma tranquila 

mediante la comunicación, una 

de las madres tiene la misma 

estrategia pero si considera que 

el niño no ha entendido utiliza 

el castigo físico. 

 

 



 

34 
 

 

Tema: Habilidades sociales 

Categoría y Código Unidad de análisis Regla y Memo 

Práctica del deporte 

(PD) 

Madres 

1. “Cuando está con sus 

primos o los amiguitos 

de la escuela si sabe 

jugar fútbol, pero de ahí 

no lo he metido a 

ningún curso...” 2. 

“...no hace ninguna 

actividad, si juega aquí 

dentro de la escuela lo 

que es fútbol ósea parte 

de aquí mismo cuando 

hacen educación física 

o los juegos…  Si 

quisiera, lo que él me 

ha dicho es querer jugar 

futbol, espero en 

vacaciones poder 

llevarlo, a él le gusta 

mucho jugar fútbol” 3. 

“ahora juega fútbol y 

también está 

aprendiendo a tocar 

piano, él año pasado 

hicieron un teatro aquí 

en el sector, donde él 

fue invitado y él pastor 

los ha vuelto a invitar 

Regla: Formación del cuerpo 

mediante prácticas deportivas 

que favorece la salud física y 

psicológica. 

Memo: Una de las madres 

manifiesta que su hijo juega 

fútbol constantemente y que 

está aprendiendo a tocar piano, 

dos de las madres refieren que 

sus hijos disfrutan del fútbol 

pero lo practican 

esporádicamente. 
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para aprender a tocar el 

instrumento, en lo del 

fútbol desde los 5 años 

practica fútbol, 

asistimos a todos los 

partidos para apoyarlo, 

siempre ahí para él” 

 

Conflictos escolares 

(CE) 

Madres 

1. “...él si juega con los 

amiguitos pero él se 

aleja de los niños que 

digamos sean muy 

peleones por decir, él 

no quiere ir ahí, le gusta 

evitarlos” 2. “Sí, pero 

no llega a golpes o ese 

tipo de cosas, me 

cuenta a mi o la 

profesora, intenta 

alejarse de esos 

compañeritos...” 3. 

“...que él lo 

solucionaba, porque yo 

puedo, dice que él se 

acercó hablar con el 

niño y le ha dicho que 

eso que le dice no le 

gusta... mi hijo tiene el 

autoestima bien...que él 

mismo vaya y 

Regla: Desacuerdos entre los 

estudiantes dentro de la unidad 

educativa. 

Memo:  En la resolución del 

conflicto presente en el 

contexto escolar, las madres 

expresan que su hijos poseen la 

capacidad para resolver los 

conflictos mediante la 

comunicación, mismo que logra 

evidenciar en las respuesta de 

los menos.  
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solucione los 

problemas...” 

Hijos 

Los tres menores 

responden que 

resuelven sus 

problemas mediante el 

diálogo. 

Convivencia social 

(CS) 

Madres 

1. “Sí un poco... los 

poquitos que se lleva 

bien que son así 

tranquilitos como él ahí 

sí, pero con los otros 

que gritan y todo, ahí 

no se lleva” 2. “Sí, 

tiene muchos amigos, 

aquí mismo dentro de la 

escuela es muy 

amiguero le encanta 

hablar, tener con quien 

jugar…” 3. “Sí, aquí 

mismo juega con los 

niños del barrio, 

siempre presente como 

adulto pero si estoy ahí 

y tiene muchos 

amiguitos” 

Hijos 

Regla:  La convivencia social se 

expone por la práctica del 

respeto hacia las persona con 

quienes se conviven a diario. 

Memo: Dos de las madres 

remiten que sus hijos son muy 

sociables, hacen amigos con 

facilidad en cualquier lugar, una 

de las madres manifiesta que su 

hijo es un poco tímido y 

prefiere tener amigos como él y 

no hace amigos 

espontáneamente. 
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Los 3 menores de edad 

respondieron que les 

gusta compartir con los 

demás.  
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

La codificación abierta posibilitó la comparación de las unidades de análisis, las cuales 

van enfocadas a los objetivos del estudio, a partir de esto se originan las categorías con 

sus correspondientes código, regla y memo. Posteriormente, mediante la codificación 

axial se asoció las categorías resultando los siguientes temas: a) construcción del 

autoconcepto en la niñez intermedia, b) ambiente familiar, y c) habilidades sociales; 

donde se plantean las cinco dimensiones del autoconcepto, el contexto familiar y la 

interacción social, los cuales se describen en el siguiente apartado: 

Construcción del autoconcepto en la niñez intermedia 

El autoconcepto consta de cinco dimensiones: autoconcepto escolar, autoconcepto físico, 

autoconcepto emocional, autoconcepto social, y autoconcepto familiar. En cuanto al 

autoconcepto escolar, el vínculo que existe entre la acción recíproca de los niños con sus 

pares escolares y sus docentes en el ámbito escolar es de suma importancia, las 

actividades lúdicas en este contexto generan un aumento en el interés y motivación por 

situaciones de índole social y personal, lo cual favorece el desempeño del niño y 

desarrolla su personalidad (Campo, 2014). 

En los resultados sobre el autoconcepto escolar las madres e hijos manifestaron lo 

siguiente: 1. “Bien, tiene buenas notas, él le hace caso a la profesora como le dije es bien 

obediente y callado”.  2. “A él le va bien, si tiene buenas calificaciones, le gusta venir a 

la escuela.... no tiene excelentes calificaciones, pero tampoco está mal, yo diría que 

normal”.  3. “Yo diría que sí, algunas materias quizás pueden llegar a fallar, pero 

intentamos hacer que mejore, si le gusta ir a la escuela, los amiguitos que tiene”.  La 

respuesta de los tres menores coincide respondiendo: Le gusta ir a la escuela. 

Asistir a la escuela es indispensable para los infantes, la transformación de sus habilidades 

sociales y la motivación por sus calificaciones es el resultado de las interacciones con sus 

compañeros y profesores. 
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Con respecto al autoconcepto físico, los individuos se ven afectados por los comentarios 

que hacen las demás personas sobre ellos, esto es capaz de afectar su autoconcepto físico, 

por esta razón el autoconcepto se transforma a través del tiempo y de las relaciones 

sociales que se establece a lo largo de la vida (Aranda y Chávez, 2017). 

Con respecto al aspecto físico se obtuvieron las siguientes respuestas:  1. “Normalmente, 

a veces dice “yo ya estoy grande, me están saliendo los cuadritos”.  2. “Si, hasta ahora 

no me ha dicho algo que quizás le moleste de sí mismo, si se mira al espejo cuando es de 

salir a pasear para arreglarse, verse guapo dice él”..  3. …"Él ha visto que ha bajado 

bastante de peso y por eso creo que tiene la autoestima elevada, me dice que va a 

enflaquecer, pero tampoco está centrado en que está gordo”. Los menores respondieron: 

1. Responde que se ve flaco. 2. Alega que se ve bonito. 3. Menciona que se ve bonito. 

Durante la infancia los niños son susceptibles a los comentarios hirientes sobre todo por 

parte de sus pares, sin embargo, la familiar es el pilar fundamental para que los niños 

establezcan un sano autoconcepto físico. 

En la categoría de autoconcepto emocional, el impacto que tiene la familia sobre el ser 

humano desde sus primeras etapas de vida es sustancial, esto conlleva que el ambiente 

familiar donde convive a diario el infante necesita ser beneficioso, porque es dentro este 

contexto se proporcionará al menor una forma de incitar a una construcción de emociones 

positivas entre ellas la alegría, el amor y relación mutua que permita la comunicación 

asertiva dentro del entorno familiar, sin embargo si el ambiente familiar es negativo da 

paso a interferencias para la regulación de emociones y a la necesidad de comunicación 

lo que afecta en otros contextos como escolar y social (Estrada y Mamani 2020). 

En los resultados se evidencia la importancia de la validación de sentimientos por parte 

de los padres hacia sus hijos.1. “Sí, cuando lo veo triste le preguntó qué le pasa para 

ayudarlo, trato de entender las cosas que a él le puedan afectar o que le enojan y hacer 

cosas para que se distraiga y no piense tanto en eso”. 2. “Lo veo triste, sin ánimos de 

jugar, le hablo de inmediato y me doy cuenta que algo le pasa”.... “Muchas veces él solo 

busca de contarme y en otras ocasiones, como le digo cuando lo noto triste le pregunto si 

me cuenta no debo insistirle tanto para que él me quiera contar por sí mismo”. 3. “Si, 

considero que es importante para él y para mi poder crear confianza, que mi hijo sienta 

que puede contarme si algo le pasa ... yo sé cuándo está triste, es fácil de detectar, yo lo 
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conozco cuando ya él está preocupado, él es muy cariñoso que rapidito se lo capta, él 

busca de hablar más con mi mamá, él a mí me dice mami quiero hablar contigo”... 

Respuestas de los participantes:1.  Menciona que se siente un poco orgulloso de sí mismo. 

2. Responde que siente mucho orgullo de sí mismo. 3.  Refiere que siente mucho orgullo 

de sí mismo. 

Es indispensable que los padres o cuidadores validen constantemente las emociones de 

sus hijos, un ambiente familiar favorable influirá positivamente en el desarrollo 

autoconcepto en los infantes, como se evidencia en las entrevistas a las madres la 

comunicación es fundamental, y se confirma la validación emocional de sus hijos. 

Respecto al autoconcepto social, la habilidad social que posee el individuo, se desarrolla 

desde la infancia en relación a la vinculación dentro del contexto educativo es allí donde 

las capacidades de socializar logran un desarrollo favorable,  mediante la correlación 

entre los niños que se encuentran dentro del aula de clases, los interés mutuos, la 

interacción entre compañeros, potenciará la personalidad, la facilidad de relacionarse y 

la resolución de conflictos del menor (Campo 2014). 

En los resultados se refleja como el contexto educativo permite una interacción entre 

pares: 1. “No tanto porque en la escuela si tiene sus amigos tranquilos como él, y en la 

casa igual sus primos y sí juega, pero con el resto casi es un poco alejado”.  2. …"ya tiene 

amigos, los hace muy rápido, solo se acerca les habla y ya tiene con quien jugar, las veces 

que salimos y estamos en alguna parada y hay personas también les habla, si es muy 

sociable”.  3. “Si, es muy sociable al igual que cariñoso aquí con nosotros y en la escuela 

busca de tener amiguitos de relacionarse fácilmente, así como aquí en el sector, tiene 

varios amiguitos se reúnen para jugar”. De acuerdo a las respuestas de los infantes todas 

coinciden: Responde que si hace amigos con facilidad. 

Esta categoría menciona la interacción dentro del contexto escolar, la relación entre pares 

con intereses en común desarrolla de forma favorable las habilidades sociales, y esto 

facilita la construcción del autoconcepto en esta dimensión. 

Con respecto al autoconcepto familiar, el apoyo recibido por los padres hacia los 

menores, permitirá que el autoconcepto  se desarrolle de forma favorable incluyendo 

todas su dimensiones,  dentro del contexto familiar, la familia funcional cumple un rol 

importante para la aceptación por parte de sus hijos de acuerdo a las tareas asignadas por 
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su padres, este soporte paternal dará paso a una construcción de una buena percepción de 

sí mismo en el infante (Clerici et al., 2019). 

Las entrevistadas mencionaron lo siguiente: 1. …"lo mando a arreglar su cuarto y su ropa, 

cosas que ellos pueden hacer y es responsabilidad de cada uno, él siempre lo hace”. 2. 

“Él juega con sus juguetes, a veces conversamos, mira la televisión, si tiene alguna tarea 

la hace, recoge sus juguetes cuando deja todo botado”.  3. …"me ayuda en lo que es 

arreglar su ropa, cuando yo estoy lavando me pasa la bandeja para tender la ropa, tenemos 

una mini tiendita aquí también me colabora, él toma la iniciativa”. 

Esta categoría refiere al autoconcepto familiar, el apoyo de la familia y el rol designado 

a los niños permite que él se perciba a sí mismo como un ser importante y útil dentro de 

este entorno. 

Ambiente familiar 

Tras conocer el ambiente familiar surgen 3 categorías: convivencia familiar, castigo y 

resolución de conflictos. En cuanto a la categoría de convivencia familiar, el bienestar 

físico y psicológico del niño evoluciona desde su primer contacto social, es decir, sus 

padres o cuidadores; un ambiente que incentive al estilo de comunicación asertivo 

permite que exista un correcto manejo de las emociones y un ambiente familiar idóneo 

para el niño (Estrada y Mamani, 2020). 

Dentro de las entrevistas las madres hacen mención a que: 1. “Ahora por el momento 

bien, si hay comunicación, respeto entre mis hijos y mi esposo, para lo que era antes sí 

ha mejorado mucho”. 2. “Es normal porque compartimos momentos importantes, 

conversamos y nos llevamos igual estamos ahí, bien diría yo, casi nunca hay problemas, 

si es que las hay lo conversamos”. 3. “Nuestra convivencia familiar es …. no, no hay 

peleas aquí, es buena, nos llevamos todos bien en nuestro hogar, conversamos, pasamos 

tiempo juntos”. Ante la pregunta dirigida a los menores respondieron de forma individual 

sin embargo coinciden en su contestación los tres se sienten amados por sus padres. 

El ambiente familiar idóneo les permite a los niños expresar sus pensamientos y 

sentimientos con libertad y anteponer el respeto dentro y fuera del hogar, además 

posibilita tener tiempo de calidad en el hogar, la comunicación es la herramienta esencial 

para que el menor desarrolle una personalidad favorable, una buena autoestima la misma 
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que favorece a un buen estado en general del infante, permitiendo que el niño tenga una 

buena interacción social. 

En lo que respecta a la categoría castigo, en una familia la relación donde existe la 

responsabilidad de padres que priorizan la validez de emociones y sentimientos que 

presenten sus hijos, además de ser tolerantes y comprensibles ante una situación 

problemática proveniente ante el mal comportamiento de sus infantes, mediante la 

comunicación en familia, la escucha actividad y el hacerle conocer a sus hijos que todo 

mal comportamiento o un conflicto se puede llegar a una resolución mediante diálogo, lo 

que permitirá en el menor un correcto manejo de emociones, habilidades cognitivas y un 

desarrollo sano en las dimensiones del autoconcepto (Loperena, 2008). 

Las madres refieren: 1. “No es que yo los castigue con correa, de vez en cuando sí, pero 

de ahí nomás así quitándoles lo que a ellos les guste, como para que ellos entiendan 

porque uno como padre les debe corregir lo que esté mal, entonces quitándole la tele por 

ejemplo”. 2. “Yo no le alzo la voz, lo que hago es hablar con él, la forma de castigarlo es 

quitándole la Tablet, algo que le encante, al quitarle esa es mi forma de castigarlo”.. 3. 

“Yo casi no castigo a mi hijo, las cosas que hace mal o bien, yo se las digo, se las corrijo... 

no pelear, ni alzar la voz, antes de pegarle primero lo conversamos”. Las respuestas de 

los menores varían, sin embargo, concuerdan con las respuestas de sus madres: 1. 

Responde que lo castigan. 2. Menciona que sus padres hablan con él. 3. Refiere que sus 

padres sus padres hablan con él. 

El castigo corporal como método de sanción para la corrección de conductas inadecuadas 

es utilizado como última opción, priorizando el diálogo y en algunos casos la restricción 

temporal de un dispositivo electrónico, de esta forma los niños comprenden que si repiten 

el comportamiento equívoco existirán consecuencias. 

Referente a la categoría resolución  de conflictos, durante el ciclo vital del ser humando, 

incidiendo desde la infancia para crear una interacción social en distintos contexto o 

entornos sociales es necesario, estar principalmente un ambiente estimulantes como es en 

la familia que permitirá el desarrollo de una superación personal facilitando la relación 

con otras personas, construyendo la capacidad de resolver conflictos, expresando sus 

necesidades y sentimientos, el afrontar nuevos retos que se presentaran de acuerdo al 

contexto (Guzmán, 2018). 
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Las respuestas de las madres con respecto a la resolución de conflictos fueron las 

siguientes: 1. “Con la comunicación, yo siempre he dicho que mientras haya 

comunicación todo está bien, porque de ahí a los gritos así no se puede”.  2. “Lo retiró 

del lugar si estamos en un lugar público y habló con él, buscamos la manera de resolver 

el conflicto, buscamos la mejor manera para que mi hijo entienda que hizo mal”. 3. “Antes 

de pegarle primero lo conversamos, primero converso con mi hijo le digo, mira esto está 

bien, esto está mal, si yo veo que mi hijo realmente no lo toma, no lo capta, no hace bien 

las cosas, entonces ahí sí, por eso primero ya hablo, ya a la tercera si le doy”. Así mismo, 

sus hijos dieron respuestas similares, respondieron que sus conflictos los resuelven 

hablando”. La respuesta de los tres menores posee una simultaneidad total al contestar 

que los conflictos se resuelven hablando. 

Los padres son quienes a través del ejemplo otorgan a su hijos habilidades, en el momento 

que dentro del hogar se presentan un conflicto al buscar estrategias para la resolución de 

la misma, mediante la comunicación, validación o reconocer las emociones que se 

presenten en el menor, estrategias que permitirán en el infante un reforzamiento en su 

autoestima, desarrollando la capacidad de empatizar con los demás y lograr sentir 

seguridad de afrontarse ante una situación de conflicto. 

Habilidades sociales 

Dentro de las habilidades sociales se evidencian 3 categorías: práctica del deporte, 

conflictos escolares y convivencia social. Con relación a la categoría práctica del deporte, 

tiene una relación directa con el autoconcepto relacionado con la apariencia física, el 

autoconcepto este se eleva de acuerdo a la frecuencia con la que se realiza (Casado et al., 

2019).  

En las entrevistas con las madres de familia de acuerdo a sus respuestas acerca de la 

práctica de deporte fueron las siguientes:1. “Cuando está con sus primos o los amiguitos 

de la escuela si sabe jugar fútbol, pero de ahí no lo he metido a ningún curso...” 2. …"no 

hace ninguna actividad, si juega aquí dentro de la escuela lo que es fútbol ósea parte de 

aquí mismo cuando hacen educación física o los juegos…  Si quisiera, lo que él me ha 

dicho es querer jugar futbol, espero en vacaciones poder llevarlo, a él le gusta mucho 

jugar futbol”. 3. “ahora juega fútbol y también está aprendiendo a tocar piano, él año 

pasado hicieron un teatro aquí en el sector, donde él fue invitado y él pastor los ha vuelto 
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a invitar para aprender a tocar el instrumento, en lo del fútbol desde los 5 años practica 

fútbol, asistimos a todos los partidos para apoyarlo, siempre ahí para él”. 

La construcción de las habilidades sociales y el autoconcepto tienen una estrecha relación 

con la práctica del deporte, además esta actividad constante genera sentimientos de 

satisfacción con su condición física. 

Siguiendo con la categoría conflictos escolares, según León et al., (2020) existen estilos 

de relaciones interpersonales entre ellos se encuentra: el asertivo no es más que el deseo 

de lograr expresar sus emociones durante la relación entre otros niños mediante valores 

como el respeto y la igualdad, está también el agresivo es el modo en que un niño desafía 

la forma de comunicarse, volviéndose intimidante para los demás y para finalizar el 

inhibido aquí el sujeto prioriza las necesidades de los demás antes que las suyas, lo que 

no le permite expresar sus sentimientos libremente, sin lograr enfrentar una situación que 

le genere algún conflicto. 

Las participantes durante las entrevistas manifestaron la forma de resolver los problemas 

por parte de sus hijos 1. …”él si juega con los amiguitos, pero él se aleja de los niños que 

digamos sean muy peleones por decir, él no quiere ir ahí, le gusta evitarlos”. 2. “Si, pero 

no llega a golpes o ese tipo de cosas, me cuenta a mi o la profesora, intenta alejarse de 

esos compañeritos”... 3. … “que él lo solucionaba, porque yo puedo, dice que él se acercó 

hablar con el niño y le ha dicho que eso que le dice no le gusta... mi hijo tiene la 

autoestima bien...que él mismo vaya y solucione los problemas”. Las respuestas de los 

menores fue que ellos resuelven sus conflictos hablando, respuesta que corrobora lo 

mencionado por las madres. 

Tal como se evidencia en la dimensión familiar, afrontar un conflicto de forma asertiva 

en el ámbito escolar resulta sencillo cuando priorizan la comunicación sana y el respeto 

como método de resolución de problemas sin recurrir a la violencia, la capacidad de 

resolver conflictos en los niños de forma pasiva mediante la comunicación asertiva nace 

cuando existe una relación sana dentro del hogar, la cual es replicada por el niño para 

afrontar una situación conflictiva con sus vínculos sociales. 

Respecto a la convivencia familiar, el sistema educativo es de gran importancia, en este 

ámbito existe el vínculo entre pares, se desarrollan las habilidades sociales, las 

interacciones escolares, existen actividades lúdicas que mediante el juego minimiza el 
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egocentrismo y ayudan a comprender las interacciones sociales, en esta fase los niños 

aprenden a expresar sus opiniones y a respetar la de los demás (Ramírez et al., 2020). 

En las entrevistas realizadas a las madres de los infantes sobre cómo eran socialmente sus 

hijos respondieron lo siguiente: 1. “Sí un poco... los poquitos que se lleva bien que son 

así tranquilitos como él ahí sí, pero con los otros que gritan y todo, ahí no se lleva”. 2. 

“Sí, tiene muchos amigos, aquí mismo dentro de la escuela es muy amiguero le encanta 

hablar, tener con quien jugar…” 3. “Sí, aquí mismo juega con los niños del barrio, 

siempre presente como adulto, pero si estoy ahí y tiene muchos amiguitos”. Los 3 

menores de edad respondieron que les gusta compartir con los demás. 

La convivencia social se desarrolla desde niños mayormente con sus pares o compañeros 

escolares y facilita la evolución de las destrezas que el individuo necesita para convertirse 

en un ser humano social. 
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CONCLUSIONES 

 En el análisis de la construcción del autoconcepto en la niñez intermedia, se 

evidencia que las cinco dimensiones se encuentran relacionadas; el escolar se ve 

influenciado por sus compañeros y docentes, cumplen un rol fundamental y 

motivan al niño a desenvolverse en la escuela; el físico generalmente se forja en 

casa, con las palabras de afirmación de la familia del menor; el emocional genera 

satisfacción propia por nuestra personalidad, y la familia tiene el papel más 

importante para que evolucione correctamente; el social favorece las destrezas del 

niño y es común que en esta dimensión tengan las mismas conductas que en el 

escolar; finalmente, el familiar logra que el niño sienta seguridad dentro de casa 

y se considere un ser de importancia. 

 

 Tras investigar el ambiente familiar de los participantes se observa un alto índice 

de comunicación asertiva y  respeto dentro del hogar; la resolución no violenta de 

conflictos y el diálogo tras una conducta inadecuada, generan en el niño un sano 

desenvolvimiento social. 

 

 Durante la investigación de las habilidades sociales de los niños, se identificó la 

práctica del deporte como un componente esencial para estimular estas destrezas, 

además de involucrarse en el autoconcepto físico. Por otro lado, los conflictos 

escolares al igual que los familiares, son resueltos mediante una conversación 

sana y sin violencia; esto facilita la convivencia social, especialmente con sus 

pares. 
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RECOMENDACIONES 

 Concientizar a los padres, familiares y docentes, mediante jornadas de promoción 

acerca de la importancia de trabajar en conjunto para el desarrollo idóneo de los 

niños, esto repercute en su salud mental y aumenta la probabilidad de criar 

individuos con instrumentos sanos para sociabilizar. 

 

 Se sugiere a futuros investigadores el estudio del autoconcepto en la niñez 

intermedia en menores criados en un tipo de familia monoparental. 

 

 Sensibilizar a las familias acerca de la crianza positiva sin violencia, psico educar 

con técnicas para establecer límites sanos y fortalecer la confianza, lo cual 

permitirá una formación de bienestar desde la primera etapa de su vida y 

favorecerá el autoconcepto y la interacción social del individuo. 
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