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Introducción 

 

La programación del enfoque del juego y la creatividad y el fomento del 

aprendizaje de habilidades sociales para niños en edad preescolar es una cuestión 

importante para su inclusión y desempeño tanto en la escuela como con sus 

compañeros y con el resto de la sociedad en el futuro. Cabe señalar que dichas 

competencias incluyen no solo la capacidad para comunicarse, cooperar, o bien 

solucionar conflictos, así como es colaborado para expresar emociones de maneras 

apropiadas que sean valiosas para construir relaciones y estar en contextos sociales, 

como lo señala Bandura (1977). En los primeros años de vida, las relaciones en áreas 

formales proporcionan posibilidades no necesariamente repetibles y de gran 

importancia para que los niños desarrollen y/o consoliden dichas aptitudes, y siempre 

bajo el acompañamiento pedagógico. Lo cual resalta la importancia de tener una base 

teórica sólida que posea directrices y guías que rijan las estrategias que imparten en 

educación, enfocándose en un desarrollo social en este proceso formativo. 

Durante este periodo, los niños experimentan una transición importante: se 

transforman de sujetos que están en el centro del núcleo familiar a componentes de 

comunidades educativas mayores. Esto les permite aprender cómo socializarse, 

cooperar e interactuar con otros y regular sus emociones en un enfoque de 

capacitación orientado. No obstante, estas habilidades no se enseñan por sí solas; 

para llevarlas a cabo es necesario un apoyo pedagógico que incluya alternativas 

basadas sobre argumentos teóricos sólidos (Fabian y Dunlop, 2006). 

La sociedad y la educación actual destacan lo relevante que es el proceso de 

formación eficiente de los niños. Por ello, conocer cómo se construyen estas 

habilidades desde un enfoque educativo, psicológico y social, es de gran relevancia 

a la hora de su desarrollo. Es por ello que tanto los docentes como los padres, poseen 

recursos teóricos que fomentan habilidades sociales de empatía, respeto, 

colaboración y manejo de conflictos. 

Esta investigación se propone a nivel de objetivo general el analizar los 

aspectos teóricos del desarrollo de habilidades sociales, así como los procesos 

constructivos que les sirven de fundamento y cómo se aplican de manera óptima en 

el nivel de educación inicial. A través de una revisión de las teorías, así como los 
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antecedentes educativos actuales se desea presentar una visión global y 

complementariedad para las prácticas pedagógicas y elevar la posibilidad de que los 

niños se puedan integrar en un contexto dado. 

En el capítulo I, se propone una premisa teórica y la formulación de los 

objetivos en los cuales se basa el trabajo, así como los objetivos específicos. El 

capítulo II presenta el marco teórico, antecedentes y temas centrales que sustentan 

este estudio, referente al desarrollo de habilidades sociales. El capítulo III muestra la 

metodología empleada en la investigación. Finalmente, el capítulo IV presenta las 

conclusiones y las recomendaciones para la formación de profesionales de educación 

inicial, resaltándose su aporte. 

Esta investigación se propone ofrecer aportaciones de los estudios sobre 

habilidades sociales y su impacto en la educación y el crecimiento personal de los 

estudiantes del nivel inicial. Para ello ha llevado a una revisión teórica conceptual 

donde se ha tratado de destacar distintas propuestas de referencia a través de las 

diversas teorías y propuestas prácticas. 
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Capítulo I 

                              Objetivos de la Investigación Académica 

 

 

 

1.1. Objetivo General 

Analizar los aspectos teóricos de las habilidades sociales incidiendo en su 

proceso constructivo aplicables para los niños de educación inicial. 

1.2. Objetivos Específicos 

• Analizar las teorías específicas que explican las habilidades sociales y su desarrollo 

en los niños de educación inicial.  

• Precisar el proceso constructivo de las habilidades sociales en los infantes. 

• Presentar instrumentos de evaluación de las habilidades sociales en el nivel inicial. 

1.3. Justificación de la Investigación 

Las habilidades sociales en los niños de educación inicial son esenciales para 

su crecimiento integral, ya que fomentan relaciones positivas y actitudes de 

colaboración desde los primeros años de vida. Los efectos de este estudio en la 

investigación de los elementos clave que influyen en la aparición de estas habilidades, 

representan el cimiento para la base de estrategias pedagógicas centradas en potenciar 

la socialización de los niños. 

A través del análisis de las teorías que abordan las habilidades sociales y su 

adquisición, esta investigación intenta presentar una revisión teórica actualizada 

acerca de cómo los niños las adquieren y refuerzan. Esto permitirá comprender mejor 

los factores críticos que facilitan o limitan el aprendizaje social, aspecto clave para 

guiar la práctica educativa y la intervención temprana. 

A su vez, a profundizar el proceso constructivo de estas habilidades facilitará 

a los docentes y cuidadores la posibilidad de identificar las etapas y características del 

desarrollo social en la infancia. El desarrollo de habilidades sociales es gradual y se 

relaciona con el ambiente en el que se repliega el niño, lo que hace más atractiva la 

idea del uso de estos conocimientos al momento de graduar. Esta investigación tiene 
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como objetivo conocer y exponer herramientas de medición del desarrollo de 

habilidades sociales en niños y serán vitales para que los docentes puedan evaluar y 

supervisar el avance social del niño, así como detectar necesidades particulares y 

ajustar su enfoque educativo conforme a datos. 

Por último, esta investigación es importante porque ayuda a centrar las 

soluciones en la educación inicial y ofrece a los maestros y padres los instrumentos 

adecuados para promover el desarrollo social apropiado en los niños.   
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Capítulo II 

                                Marco Teórico Conceptual 

 

 

 

A continuación, se presenta el objetivo N° 1: analizar las teorías específicas 

que explican las habilidades sociales y su desarrollo en los niños de educación inicial. 

 

2.1.Habilidades Sociales 

2.1.1. Definición de Habilidades Sociales 

Para definir habilidad social, Lacunza et al. (2009) precisaron que: 

La definición del concepto de habilidad social es problemática 

debido a su polifactorialidad y a su dependencia de otros términos. En la 

literatura especializada, este término por lo general se vincula con conceptos 

como competencia social, destrezas interpersonales, inteligencia social _o 

habilidades adaptativas lo que muestra diversidad y extensión de sus 

aplicaciones en distintas circunstancias (p. 162). 

 

Se pueden tomar habilidades sociales en el sentido de que comportamientos 

que presentan una persona en un ámbito social especifico en los cuales revela 

sentimientos, pensamientos o predisposición. Estos comportamientos son 

adquiridos según al contexto o al ambiente y pueden ser proactivos o pasivos al 

intentar adaptarse a lo que en la sociedad se espera de una persona. Por otra parte, 

el hacerse cargo de las ideas y acciones de los otros con el objetivo de alcanzar 

soluciones para posibles problemática, por lo que es necesario erradicarlos. 

Según Carrizalez et al.  (2017), Las habilidades sociales facilitan la 

construcción de relaciones positivas a través de una comunicación clara, respetuosa 

y empática. Los niños que tienen estas competencias toman responsabilidad, se 

autocontrolan y se comportan de forma responsable. Estas habilidades se incitan 

mediante la relación con compañeros, el modelo de los padres y la guía de adultos, 

incluyendo elementos esenciales, avanzados, emocionales y herramientas para 

evitar la agresión. 
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Vaca (2021) Las habilidades sociales se fundan en comportamientos 

específicos precisos para realizar adecuadamente una determinada actividad 

laboral. Esto implica que estas habilidades son esenciales para comunicarse o 

interactuar con otras personas de la misma edad o mayores de manera reciproca o 

apropiada. 

Monjas (2021) en su estudio señala que las habilidades sociales son acciones 

y conductas que una persona utiliza para hacer saber a los otros como se siente y 

piensa, son adquiridas a través de proceso de enseñanza. Por tal motivo es 

importante promover estas habilidades en la etapa infantil ya que el medio escolar 

y social del niño lo favorece. Así mismo, esto es así porque los niños sin habilidades 

sociales quedan en situaciones en las cuales sienten rechazo y aislamiento, lo que 

no les permite ser feliz. La adquisición de competencias sociales desde la infancia, 

es por lo tanto, crucial para su ajuste y calidad de vida en todas las etapas del 

desarrollo. 

Dou et al. (2022) sostienen en su investigación que la habilidad social es 

importante para la vida diaria. Ellos deben conocer cómo interactúan y se 

comunican con otras personas. Se aprenden a través del uso y en el modo más 

adecuado siempre con una actitud positiva. Tener buen sistema de comunicación es 

muy importante y tener habilidades sociales a medida que una persona avanza en la 

vida lo es más, por eso es fundamental que se impartan desde niños. 

 

2.1.2. Componentes de las Habilidades Sociales 

 

Yanac (2019) sostiene que las habilidades sociales se componen de tres 

elementos principales: 

 

• Componentes Conductuales 

Estos componentes son la manera en que las personas interactúan 

con el mundo fuera y se transforman a través de un contexto personal, familiar y 

social. Se clasifican en tres categorías: 
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Componentes no Verbales: algunos son la mirada, la sonrisa, expresión 

facial, posición del cuerpo, el tacto, los textura, lenguaje corporal y apariencia, que son 

todos factores sin palabras. 

Componentes Paralingüísticos: y se comparan en relación con la voz, 

incluyendo tono, claridad, velocidad, rango de palabra, ritmo del habla, calidez y 

fluidez de ésta, así como pausas o interrupciones que añaden valor a la interacción. 

Componentes Verbales: A continuación, se presenta un breve análisis 

acerca de lo que envuelve el mensaje, tales como, peticiones, consensos, 

agradecimientos y confidencias, alabanza y bromas, aspectos considerados centrales 

para la construcción de interacciones. 

• Componentes Cognitivos 

Gresham y Elliott (2008), en los aspectos cognitivos de las habilidades 

sociales de los niños se incluyen los mecanismos de pensamiento que les permiten leer, 

analizar y dar una respuesta adecuada a las situaciones sociales. Algunas de estas 

habilidades son la lectura de señales sociales y perspectiva de género. 

Percepción Social: Capacidad para evaluar y, por tanto, interpretar mensajes 

sociales como los gestos faciales, la entonación de la voz y los gestos. 

Toma de Perspectiva: Flexibilidad que le permite estar en una posición del 

otro desde el punto de vista del pensamiento, sentimiento o perspectiva. 

Resolución de Problemas Sociales: Práctica en el uso de conflictos o 

situación social complicada. 

Control de Impulsos: Regulación negativa de la respuesta emocional y del 

comportamiento para permitir una interacción humana constructiva. 

Autoconciencia Social: La intuición del reconocimiento que las propias 

acciones produce algún impacto en los otros y modificar tal conducta. 

 

Estos componentes cognitivos están estrechamente asociados con quien 

tienen la capacidad hacer concordancia y dar una respuesta signos sociales, como 

señala Yanac (2019). La construcción del juicio y de la personalidad a través de 

concepciones propias sobre el trato que se espera recibir o dar, la estimación y 
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apreciabilidad de las situaciones sociales son componentes básicos que enriquecen la 

percepción social y posibilidad de tomarse la perspectiva adecuada. Asimismo, la 

planificación y regulación de las acciones con el fin interactuar de manera más eficaz 

y fortalecer las habilidades. 

 

• Componentes Fisiológicos  

Conforme a Salas et al. (2018), lo fisiológico en el desarrollo de 

habilidades sociales en niños de educación inicial son las respuestas biológicas y de 

consumo que ocurre en el niño en su proceso de interacción. Estos son la actividad del 

sistema nervioso autónomo el cual controla las emociones y los comportamientos ante 

otras personas. Así mismo la corteza cerebral en la que se encuentra el área frontal y 

el área amigdalina o sistema límbico, que son más conocidas como las zonas del 

cerebro encargadas de la regulación de las emociones en el ser humano y son del todo 

indispensables para el desarrollo de habilidades sociales. 

 

Reacciones Emocionales y Regulación: La activación de respuestas 

emocionales básicas (como el miedo o la alegría) está mediada por estructuras como 

la amígdala. El aprendizaje social implica regular estas emociones para facilitar 

interacciones positivas. 

Expresión Corporal y Comunicación no Verbal: El tono de voz, las 

expresiones faciales y los gestos forman parte de las respuestas fisiológicas que ayudan 

a transmitir intenciones y emociones durante las interacciones. 

Estrés Social y Adaptación: La respuesta al estrés, regulada por el eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal, juega un papel importante. Una adecuada regulación del 

estrés social permite a los niños responder de forma adaptativa a los desafíos sociales. 

 

El desarrollo de estas habilidades fisiológicas no solo depende de los 

procesos biológicos y neurológicos, sino también de factores externos y ambientales. 

Como mencionan Salas et al. (2018), la interacción entre factores genéticos, 

neurobiológicos y ambientales tiene un impacto directo en el aprendizaje y la 

regulación de estas respuestas fisiológicas. En este sentido también, la formación de 
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habilidades sociales de los niños depende de las relaciones con figuras clave en su 

entorno como los padres, los maestros y sus compañeros en la escuela. 

 

2.1.3. Desarrollo de las Habilidades Sociales 

Según Vega y Poncelis (2011) en la infancia se capacita en aspectos sociales 

básicos para la adaptación y la inclusión social tales como aprender a cambiar, 

compartir, asistir, escuchar, expresar emociones de forma verbal y controlar 

inclinaciones agresivas. Estas pueden enseñarse través de actividades artísticas en las 

cuales los niños puedan identificar distintas habilidades sociales y su aplicación. 

Estos años iniciales de vida son determinantes en la formación social ya que 

esto es el primer contacto único y sustancial de crianzas con un ambiente social 

distorsionado al núcleo doméstico. Es en esta etapa en donde se padecen lesiones que 

son importantes para su ajuste y rendimiento en la sociedad. 

De acuerdo con Perales (2021), es importante inclinar la educación 

emocional en el proceso de educación inicial para el avance de las habilidades sociales. 

Se entiende que este método ayuda a los maestros mejorar sus propias condiciones 

emocionales y a fin de así entrenar a los niños en la adquisición de los aprendizajes y 

competencias deseadas para identificar, expresar y regular adecuadamente sus 

emociones en diferentes contextos. Esta práctica fomenta un conocimiento más 

consciente y una relación adecuada con los otros. 

• Desarrollo de habilidades Sociales en el Aula 

La escuela imparte la formación integral de los alumnos en el sentido que 

proporciona oportunidades para desarrollar y fortalecer la autoestima, la toma de 

decisiones responsables, la creación y mantenimiento de relaciones con los demás y la 

resolución de conflictos. Son competencias que mejoran el desarrollo social de los 

niños y niñas, que los preparen para tener una vida mejor y más feliz (Vega y Poncelis, 

2011). 

Según Vergara-Lope y Blancas (2021) el logro de habilidades sociales 

referido a la regulación emocional, así como a las intervenciones y estrategias 

enseñadas dentro del modelo, tiene fundamento en las neurociencias, el modelo 

cognitivo y el enfoque social. Para la interpretación de las emociones no es solo 

cuestión de estructuras cerebrales o capacidad intelectiva del sujeto sino en 
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aprendizajes que se adquieren del contexto en el que se vive. En este sentido se va 

resolviendo cómo los principales actores sociales como padres, amigos y maestros 

actúan de manera eficiente en el ámbito afectivo, lo cual va orientando al individuo en 

el proceso de aprendizaje de las propias emociones. 

De acuerdo con Salas et al. (2018), el marcado ritmo de vida de las personas, 

la intensiva utilización de Smartphone y redes sociales, generan una preocupación 

emergente sobre cómo abordar estos temas en casa. En este sentido, el colegio tiene 

la tarea de velar por una oportuna implementación de la inteligencia emocional desde 

las primeras etapas del sistema educativo desde la infancia hasta la educación infantil. 

Según Almaraz et al. (2019), las competencias sociales se adquieren en 

desarrollo de un proceso de maduración y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aunque la biología juega un cierto papel en la determinación de cómo reaccionan o 

se comportan los niños, especialmente cuando se trata con otras personas, cada 

elemento que se adopta para mejorar estas habilidades sociales depende 

enormemente de la edad y de las experiencias que obtenemos mientras aprendemos. 

Las habilidades sociales básicas en los niños son importantes en las 

situaciones del hogar, condiciones positivas y apropiadas en su integración en el 

futuro. Durante los primeros años de su educación, estas competencias se amplían 

para permitir que los niños aprendan a interactuar con respecto a otros niños en 

contextos de aprendizaje. Para Delgado (2020), un acompañamiento pedagógico de 

calidad pone en valor estas capacidades, así como para desempeñar y facilitar su 

inserción social en diferentes ámbitos. La ayuda tanto de la familia como en el aula 

es importante para asegurar el éxito en las relaciones sociales a lo largo de su 

desarrollo. 

Como lo establecen Lacunza y González (2011), las competencias sociales 

son procesos en los que se puede mejorar y hacer cambios en el tiempo. No son 

innatos, sino que se llegan a conseguir a través del trato que se dispensa al entorno 

social. Se mencionan las siguientes competencias, la cual permiten a los niños tener 

una positiva relación con otros niños o personas adultas con las cuales se relacionan 

de forma apropiada en este sentido son capaces de integrarse y ser aceptados en 

diferentes grupos y contextos. Por esta razón, es necesario fomentar su desarrollo 
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desde la primera infancia ya que fomentan una comunicación adecuada e un 

comportamiento adecuado. 

De acuerdo con Vaca (2021), en entorno a las escuelas, hay un fomento en 

el desarrollo de las competencias y habilidades social en los niños. En respuesta a 

este entorno, habilidades esenciales que se suelen percibir en programas incluyen 

tomar decisiones, escuchar, aplicar conocimiento, cooperar, ser responsables y 

sentir empatía. La Interacción interpersonal o trabajo en grupo que se promueve en 

las aulas es considerada como una de las herramientas más efectivas que permiten 

el desarrollo del compartimiento de habilidades sociales, lo cual ha sido refrendado 

por ambos actores de alta relevancia en la institución, tanto los profesores como los 

alumnos. 

 

 

2.1.4. Importancia de las Habilidades Sociales en Educación 

Inicial  

Es importante trabajar las habilidades sociales en niños de educación 

temprana para facilite su inclusión y transición en la escuela y en la vida en general. 

Las habilidades, tales como una comunicación eficaz, la colaboración y el 

control emocional, son esenciales para construir relaciones positivas y solucionar 

conflictos de forma constructiva.  

Para Santi-León (2019) con base en las relaciones sociales se promueven 

habilidades del desarrollo infantil a nivel cognitivo, emocional, motor, social y 

cultural. Estas habilidades son importantes a fin de dar a los individuos la mejor 

preparación para su vida. Por lo tanto, resulta una intervención oportuna y 

apropiada en el proceso de desarrollo, siendo fundamental en la promoción del ser 

humano. 

En este sentido la escuela tiene un rol especifico en cuanto a las habilidades 

sociales, ya que se sabe que es el lugar apropiado para el desarrollo de las 

capacidades del niño. Asimismo, la escuela favorece la interacción social del niño 

con compañeros de su edad y con otros adultos les permite trabajar en la mejora de 

sus competencias en aspectos como relación social, convivencia, normas complejas 
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del grupo, cooperación, trabajo en grupo, asuntos sociales, regulación emocional y 

afectiva (Orillo, 2021). 

En ese contexto, las habilidades sociales son efectivas en cuanto insertan a 

los niños y adolescentes los mecanismos psicosociales necesarios para moverse 

adecuadamente en su entorno. Estas habilidades les ayudan en el establecimiento 

de relaciones saludables, el regularse y en el arte del lenguaje, en el logro de la 

capacidad de superación de uno y el afrontamiento de los desafíos de la vida (Sierra 

et al., 2022). 

Los niños aprenden principalmente por imitación, escuchando, tocando y 

haciendo preguntas a los demás. En entornos de cuidado infantil y en jardines de 

infantes, los niños tienen numerosas posibilidades para la adquisición de 

habilidades sociales significativas tanto en el contexto de relaciones y juegos como 

en el de la educación planificada. Esto es especialmente importante porque para la 

mayoría de los niños asisten al preescolar, lo cual significa su primer contacto con 

sus compañeros fuera del entorno familiar (Vaca, 2021). 

La evaluación del estado de desarrollo social de un niño y su forma de 

interactuar con los otros afecta numerosos asuntos de su vida. Los niños deben tener 

herramientas sociales con las cuales deberán enfrentar la vida, posibiliten amistades 

y relaciones saludables, así como la confianza, empatía y destrezas para la 

resolución de problemas. 

Las relaciones que los niños establezcan con los compañeros durante la etapa 

de la infancia son importantes porque proporciona la base de su desenvolvimiento 

en las interacciones sociales mediante la edad. Lo anterior no solo predispone para 

un aprendizaje interpersonal temprano, sino que también brinda oportunidades de 

adquirir habilidades sociales elementales que se puede adquirir más tarde en el 

crecimiento. En su mayoría, las relaciones han sido descritas como favorables en 

el proceso de desarrollo individual y social, por su capacidad en el fortalecimiento 

de habilidades esenciales tales como empatía, cooperación, solución de conflictos, 

bienestar e integración en diferentes contextos (Orillo, 2021). 
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2.2. Teorías Científicas que Explican las Habilidades Sociales  

2.2.1. Teoría de Inteligencia Emocional 

Según Goleman (1995) en el modelo desarrollado llamado Teoría de la 

Inteligencia Emocional, las competencias sociales son los Caminos para 

construcción y desarrollo de relaciones constructivas. Estas habilidades pueden 

estar incluidas en lo que se ha llamado como la ‘inteligencia emocional’ ya que 

permite conocer y manejar emociones propias, así como relaciones con los demás. 

Según Goleman (1995) el fortalecimiento de habilidades sociales no solo se 

puede deber al ambiente, sino también las condiciones y propósito propio. Son 

necesarios para crear y mantener la empatía, formar relaciones positivas y 

desarrollar relaciones interpersonales que a su vez fomenten la buena comunicación 

y la resolución de conflictos. 

Para Goleman (1995) dentro de su modelo de inteligencia emocional, 

identifica cinco capacidades principales que contribuyen al manejo emocional y 

social: 

• Conocimiento de las Propias Emociones: es la habilidad de reconocer y 

comprender los propios sentimientos, lo cual está relacionado con la esencia 

personal y los valores internos. 

• Manejo Emocional: se refiere a la capacidad de una persona para afrontar 

situaciones o conflictos imprevistos, sabiendo cuándo, cómo y dónde 

intervenir adecuadamente. 

• Automotivación: es la habilidad de orientarse hacia los objetivos 

establecidos, superando contratiempos y manteniendo el enfoque en la meta 

propuesta. 

• Reconocimiento de las Emociones de los Demás: incluye la habilidad para 

leer señales como el tono de voz, cara y posición, lo que les hace saber cómo 

se sienten los otros. 

• Manejo de las Relaciones Interpersonales: se relaciona con la 

comunicación asertiva, la resolución de conflictos, comunicación y 

edificación de las relaciones con el entorno social. 
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2.2.2. Teoría del Desarrollo Psicosocial en Educación Inicial 

La teoría del desarrollo psicosocial enfatiza sobre las vivencias sociales, 

como los aspectos importantes del desarrollo en el desglosamiento de las 

habilidades básica como la confianza, la independencia y la entronización. Estas 

habilidades son necesarias en competencias sociales, ya que se desarrollan como 

resultado de las dificultades, que inician en una dada fase del crecimiento. En este 

contexto, encontramos las relaciones interpersonales y sociales como factores 

cruciales en el refuerzo de la comunicación, la resolución de problemas y la 

interacción social. 

La teoría del crecimiento psicosocial, según la cual las competencias 

sociales se adquieren en el contexto de las diferentes etapas del desarrollo humano 

como lo formula Erikson (1950). Cada etapa tiene un tema principal que debe 

resolver el niño, lo que afecta significativamente al proceso de formación de 

habilidades sociales y emocionales. Erikson se enfoca en que esa socialización es 

efectiva, porque relaciones interpersonales son importantes al avance de 

personalidad y competencias sociales. 

Esta revisión se centra en las etapas iniciales de la teoría de Erikson que 

incluye la adquisición del deseo social en los niños desde cero hasta los seis años. 

Son etapas que definen habilidades sociales básicas que requiere un individuo. 

• Confianza vs. Desconfianza (0-1 año): 

Se espera que en esta fase el nivel de confianza se asocié con el 

compromiso de los cuidadores en relación a las necesidades básicas del niño. Un 

ambiente seguro y emocional crea confianza y bienestar; un lugar desordenado o 

descuidado puede inspirar desconfianza lo que limita las bases afectivas futuras 

(Erikson, 1950). 

Desde la perspectiva de Bordignon (2005) la confianza no solo depende 

del cuidado constante de los padres, sino de la cultura en la que se cría el niño. En 

esta etapa, no solo los padres o cuidadores directos, sino también la comunidad y 

los factores culturales (como las reglas de crianza o el impacto de los patrones de 
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conducta) pueden fortalecer o disminuir la habilidad del niño para establecer una 

relación segura con su ambiente. 

• Autonomía vs. Vergüenza y Duda (1-3 años): 

Erikson (1950) menciona que, en la primera infancia, los niños 

comienzan a desarrollar el control sobre su cuerpo y su entorno. La autonomía se 

ayuda en aquellas experiencias que permiten experimentar y decidir por sí mismo, 

en cambio, la vergüenza y la duda ocurren cuando los cuidadores son rigurosos y 

críticos. La corta edad favorece en medida que un reparto equitativo contribuya a 

hacer crecer la confianza en sí mismo y a la formación de la voluntad. 

Bordignon (2005) ha completado este enfoque de Erikson al enfatizar 

que durante la etapa de Autonomía vs vergüenza y duda,  juega un papel 

contundente del entorno social en la percepción propia de la autonomía y valor 

del niño. Resalta que el apoyo de la familia y los maestros en esta etapa es 

fundamental, a la hora de conocer su entorno seguro. Así mismo, sugiere que 

mientras los cuidadores deben permitir al niño hacer elecciones, también deben 

establecer predeterminadas y coherentes límites, lo que promueve seguridad en el 

proceso de decisión y en hacer frente a desafíos que evita inseguridad e 

incertidumbre. 

• Iniciativa vs. Culpa (3-5 años): 

Según Erikson (1950), en esta fase los niños empiezan a hacerse 

responsables de roles más activos y liderar actividades sociales. Se les ofrece 

apoyo en las intenciones de explorar, liderar y desarrollar iniciativas. Por otro 

lado, la falta de apoyo puede generar falta desconfianza a sí mismos.  

Al respecto, Bordignon (2005) sosteniendo que la fase de iniciativa vs. 

culpa se encuentra vinculada con el contexto social en detalle por cuanto es la fase 

en la que el niño ya juega con sus compañeros y asume roles más activos en la 

realización del juego y las tareas. Según el autor, en el proceso de la socialización, 

un niño debe ser capaz de tomar decisiones dentro de un conjunto de reglas que 

rigen el trato con otros niños, compartir y cooperar. Este también pone de relieve 

lo que los cuidadores y educadores deben ayudar al niño a ser independiente sin 

llegar a ejercer presiones múltiples. 
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2.2.3. Teoría Sociocultural 

Según la teoría sociocultural, el desarrollo de habilidades sociales en los 

niños es un proceso, que no depende solo de las relaciones con los otros, sino 

también en el ambiente en el que conviven. Según su opinión, los niños adquieren 

habilidades básicas en el funcionamiento social con los demás individuos y en el 

grupo con las figuras de los padres. Es sobre la cual, mediante un “área de desarrollo 

próximo”, ellos pueden adquirir o desarrollar dichas capacidades con la orientación 

de un mentor o modelo con un nivel de experiencia mayor. 

La teoría sociocultural centrándose en el proceso de aprendizaje y desarrollo 

del hombre en sociedad es muy útil para analizar la importancia de las habilidades 

sociales en los procesos de desarrollo personal. Sostiene Vygotsky (1978), que el 

desarrollo de las habilidades cognitivas como de las sociales están muy 

relacionados con las interacciones que ocurren en un ambiente cultural. Lo cual 

quiere decir que las habilidades sociales no solo son un conjunto de habilidades 

personales, sino que son fortalecidas en un ámbito social al comprometerse en 

actividades grupales. Los siguientes puntos abordan diferentes mecanismos clave 

que explican cómo estos procesos sociales y culturales son fundamentales para el 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños. 

• Interacciones Sociales como Base para el Desarrollo de Habilidades 

Sociales 

La teoría psicosocial establece que mediante interacciones con los demás, el 

niño aprende habilidades sociales apropiadas de otras personas mayores y aun sus 

pares. Estas interacciones no sólo son cruciales para el aprendizaje escolar, sino 

también para la autorregulación de las emociones y para la resolución de conflictos. 

Una idea en su Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que sugiere que, a través del 

proceso de implementación de tareas ayudándose de un “otro más informado”, el 

niño lleva adelante la internalización de asignaturas y su empleo en el futuro por su 

cuenta (Vygotsky, 1978). 

• El Juego Imaginario como Herramienta para las Habilidades Sociales 
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Según la teoría de Vygotsky (1978), cuando hablamos del juego 

imaginario, es esencial, ya que permite un entorno seguro que les permite 

practicar a los niños habilidades. A través de esta actividad, los niños juegan 

roles, discuten reglas e incluso resuelven algunos escenarios característicos. El 

hecho de quienes aprenden a trabajar en grupos, ayuda a capacidades como la 

colaboración, empatía, comunicación y desarrollo del proceso de decisión. El 

juego también depara a los niños oportunidades para que aprendan también la 

perspectiva de terceros y que, en opinión del autor, es vital para ayudar a 

promover la empatía y para soluciones a conflictos. 

• Desarrollo Cultural y Emocional a Través de las Interacciones 

Sociales 

Y asimismo señala que el enfoque cultural en el que se encuentra 

un niño es imprescindible para determinar cómo se adquieren las habilidades 

sociales. Además, el niño se relaciona con los miembros de la familia, la escuela 

y la comunidad donde recibe determinados aprendizajes culturales que le 

enseñan cual es la norma, valor y comportamiento adecuado en la sociedad. Esta 

se sitúa en un abandono del modelo de aprendizaje individual en el cual lo social 

y cultural se convierten en una parte crucial para el desarrollo de las capacidades 

y habilidades, incluyendo emocionales y actitudinales (Vygotsky, 1978). 

• El diálogo Colaborativo como Motor del Desarrollo Social 

Otro aspecto más importante en la teoría sociocultural es el aspecto 

denominado diálogo colaborativo. Esta especie de interacción pone en práctica 

aspectos es de conducta a través de observación, imitación y cooperación. Se 

efectúa internalización de comportamientos y normas sociales a través de la 

observación de otras personas, preferentemente acción de padres o educadores. 

Esto se vuelve en un ciclo en la que los niños no solo mimetizan, sino que 

también incorporan de manera consciente en las interacciones propias 

(Vygotsky, 1978). 
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2.2.4. Teoría del Aprendizaje Social 

Entendiendo y aplicando lo que hace la Teoría del Aprendizaje Social queda 

claro cómo el entorno social, así como las relaciones con modelos relevantes 

afectan el avance de las habilidades sociales. Aparte de lo que en última instancia 

inician la imitación de lo que ven, los niños pueden también aprender la imitación 

de comportamiento que ven en otros y por ese medio pueden aprender una forma 

de relacionarse con los otros de manera más efectiva y eficiente.  

Por esto, La teoría del aprendizaje social enfatiza la función de la 

observación y la imitación como dos procesos básicos del avance en el proceso de 

enseñanza entre los niños en cuanto a aprendizajes de habilidades sociales. De 

acuerdo con Bandura (1977), el modelo implica cómo las personas aprenden lo que 

hacen los otros y cómo se comunican con ellos, tanto directamente como mediante 

gestos o cualquier otro indicativo. En lo que concierne a las habilidades sociales se 

refiere a cuando los niños y jóvenes adquieren ciertos comportamientos y actitudes, 

así como ciertos valores a través de las interacciones que realizan con sus modelos 

como padres, maestros y demás referenciales, incluso con figuras de ficción. Estos 

modelos de aprendizaje conducen a formas específicas en cómo los niños y niñas 

expresan sus emociones, tratan con los otros y cómo se las arreglan para resolver 

conflictos. 

Lo que hace el aprendizaje social no solo es la imitación cuidadosa de 

modelos observados sino también la modificación e incorporación de aspectos de 

modelos diferentes lo cual colabora para la construcción de una identidad 

socialmente coherente (Bandura, 1977). Asimismo, la candidez de ocasiones, en 

que los niños pueden asistir y evaluar a otros en contextos sociales crea o no un 

impacto sobre las habilidades sociales de los niños que desean ser eficientes en la 

interacción social. Por lo tanto, aquellos niños que se presentan en situaciones que 

les permiten aprender con distintos modelos actúan con un repertorio de conductas 

más amplio y verbales lo cual les permite un aprendizaje más asequible y a la vez 

más eficiente en diferentes escenarios.  
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Bandura (1977) también señala que, aunque los medios de comunicación y 

los modelos simbólicos, tal como películas o programas televisivos, son algunos de 

los agentes de aprendizaje, lo cual puede ayudarles a los niños para adquirir 

habilidades producto de lo que están viendo y lo pueden repetir en sus casos 

presentes. 

Montalvo (2019) señala, que la base del aprendizaje social es la imitación, 

por lo que los niños son capaces de construir elementos del carácter con base en los 

modelos proporcionados por sus progenitores. Vista así, un niño que se vincula con 

varias figuras tiene la oportunidad de imitar uno u otro en el desempeño de sus 

acciones. Sin embargo, no siempre hace una copia de todo lo que se presenta en el 

modelo principal; en cambio, introduce algunos rasgos del modelo que decide 

seguir y del otro modelo que constituye la segunda opción de aprendizaje. 

 

2.2.5. Teoría en Entrenamiento en Habilidades Sociales 

Goldstein, (1978) en su teoría del Entrenamiento de habilidades sociales 

hace patente lo importante que es el desarrollo de estas habilidades a la competencia 

social, emocional y la solución eficiente de conflictos. A continuación, se describen 

todos los componentes principales del enfoque propuesto por Goldstein. 

• Habilidades Sociales Básicas: 

Las habilidades básicas la capacidad de escuchar y la continuidad de 

conversaciones, hacer preguntas, agradecer y conocerse personalmente frente a los 

demás. Estos son importantes para construir comunicación interpersonal y son la 

base para promover habilidades de mayor complejidad (Goldstein, 1978). En 

realidad, es bueno escuchar bien con empatía y atención, ya que ayuda a asegurarse 

de que se haya entendido todo lo que le han dicho. 

• Habilidades Sociales Avanzadas: 

Los elementos de estas habilidades son críticos al permitir a las personas 

actuar en una forma apropiada en numerosos eventos sociales. Se integran la 

posibilidad de solicitar ayuda, participar en muchas áreas y dar pautas. También 
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abarcan el reconocimiento de los propios errores y la disposición para disculparse 

o admitir desconocimiento, lo que promueve la responsabilidad y la autorregulación 

emocional (Goldstein, 1978). 

• Habilidades Relacionadas con los Sentimientos: 

Es fundamental saber tanto cómo se siente uno y como se sienten los 

demás en una convocatoria social. Goldstein (1978) habla mucho acerca del tema 

de empatía, esto es, de la capacidad de sentirse como el otro con el fin de 

comprender al mismo. Tales habilidades ayudan a los niños a responder de forma 

adecuada a las emociones y demandas de otras personas, por lo que les son más 

beneficiosas en sus relaciones. 

• Habilidades Relacionadas con la Agresión: 

Estas habilidades en el niño le facilitan a entender de mejor manera 

cómo lidiar con conflictos y esto es en beneficio en la convivencia. Desempeñan 

una negociación, que define como un diálogo con el objetivo de buscar un acuerdo 

basado en las emociones, intereses y motivaciones de las dos partes. Así mismo, 

el asertividad es una forma de comunicación del individuo adecuada en la cual 

puede manifestar sus necesidades y sentimientos sin dañar a los demás (Goldstein, 

1978). 

• Habilidades para Enfrentar el Estrés: 

Aquí cabe decir que dichas habilidades son necesarias para lidiar con 

cualquier situación. Los niños que presentan los mecanismos adecuados están en 

condiciones de gestionar mejor el estrés, ya que esto les permite superar las 

frustraciones y desafíos emocionales o acostumbrarse a las situaciones difíciles 

(Goldstein, 1978). Lo que es esencial para la declaración de vida emocional 

exitosa a largo plazo. 

• Habilidades de Planificación: 

Por lo tanto, las competencias de planificación incluyen variables 

importantes como tener la capacidad de establecer objetivos, tomar decisiones o 

resolver problemas. Goldstein (1978) enfatiza la importancia de las competencias 

para manejar y sobre todo para hacer sentido a los problemas en muchos contextos 

considerando la observación de metas, emociones y requisitos individuales-
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demandas de las personas involucradas. También leyendo las consecuencias 

funcionales y no funcionales de cada opción antes y después en el corto y en el 

largo plazo se considera como fundamental en la toma de decisiones. 

Por otro lado, McGinnis (1997) dice que el modelo que él diseño conocido 

como Skillstreaming. Esta última se fundamenta en la enseñanza conductual de esas 

habilidades proporcionado por Goldstein, según un modelo similar al de las 

habilidades sociales. McGinnis enfatiza la necesidad de reafirmar y demostrar lo 

esencial: activa (escuchar), decisión (la toma de decisiones) y regulación 

(resolución de conflictos) por medio de ejercicios prácticos como juegos de roles y 

modelaje de comportamientos con retroalimentación positiva. 

La prevención y preparación es importante en competencias sociales para 

diseñar un entrenamiento de habilidad social y un ámbito emocional en el individuo. 

De acuerdo con este enfoque, las competencias sociales no solo facilitan el trato 

con los otros, si no contribuyen al autocontrol y resolución de conflictos y a la 

formación de relaciones saludables. En el ámbito educativo y terapéutico se emplea 

de forma efectiva, puesto que les permite a las personas adquirir las capacidades 

necesarias para conseguir una interacción social adecuada y la reincorporación de 

emociones y posibles conflictos de manera positiva (McGinnis 1997). A 

continuación, se presenta el objetivo N° 2: precisar el proceso constructivo de las 

habilidades sociales en los infantes. 

 

2.3. Proceso Constructivo de las Habilidades Sociales en los Infantes 

2.3.1. Procesos Constructivos de Habilidades Sociales 

De acuerdo a Pino et al. (2020) señalan, durante el período de 4 a 6 años los 

niños construyen sus propias relaciones interpersonales incluyendo el lenguaje, 

vínculos y capacidad de hacer una amistad fuera del hogar. En este período, el 

contexto escolar es relevante proporcionando por los maestros las oportunidades 

para el aprendizaje de la regulación del comportamiento, patrones sociales y 

culturales presentes en las actividades que promueven la comunicación y amistad 

con los otros. Cada niño progresa a su propio ritmo durante el desarrollo de estas 

experiencias, regulando emociones e interactuando al construir estas habilidades. 
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El autor explica que el desarrollo en los niños transcurre en etapas, con el 

avance de la edad, los niños se relacionan con las referencias sociales y normativas, 

lideran lazos afectivos con otras personas fuera de su hogar y en sus elecciones 

siguen sus gustos. Este proceso de construcción implica características como la 

autoestima, regulación del comportamiento y el desempeño escolar; en la niñez, así 

como la adultez (Pino et al., 2020). 

Los procesos constructivos de habilidades sociales en niños de educación 

inicial son fundamentales para su crecimiento y desarrollo emocional ya que 

constituye base para aprender a establecer vínculos. Durante este ciclo, los niños 

están en la Copa de su desarrollo de la estructuración de su personalidad, y 

desarrollan habilidades sociales y de comunicación con los compañeros mayores. 

A continuación, se describen los procesos clave que participan en la formación de 

competencias sociales en niños de educación temprana: 

• Observación e Imitación de Modelos 

El aprendizaje por imitación es uno de los principales procesos mediante los 

cuales los niños desarrollan habilidades sociales. De acuerdo con Vásquez (2022) 

este tipo de aprendizaje implica la imitación de la conducta de otras personas 

próximas, maestros, amigos o personajes de televisión o YouTube. Así, los niños no 

solo saben cómo comportarse para sobrevivir en el mundo que les rodea desde la 

edad temprana: cómo caminar o comer, aprenderán cómo tratar a los demás y cómo 

reaccionar cuando se sienten heridos o enojados. 

Es esencial para conocer esa teoría de Aprendizaje Social analizar cómo los 

niños aprenden habilidades sociales. Según Bandura (1977), una de las principales 

formas de aprendizaje que se produce mayoritariamente en niños ocurre en lo que se 

denomina aprendizaje observacional. Hasta aquí, los niños están en capacidad de 

observar cómo otros se relacionan con los demás y cómo reaccionan en diferentes 

contextos; luego de esto, los niños imitan esos modelos dentro de sus propias 

relaciones, lo que les ayuda a aprender cómo establecer relaciones. Este proceso de 

educación en función de la observación favorece la desenvoltura de competencias 

sociales. 
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En la etapa infantil, la capacidad que tienen los niños para moldear sus 

habilidades sociales va depender mucho de la observación y la imitación de 

figuras modelo. Según lo anterior, es en esta fase que se pone en marcha hábitos 

que se van a mantener a lo largo de la etapa adulta, según Salas et al. (2018). 

Por lo tanto, se debe desarrollar programas de intervención de inteligencias 

emocionales, para enseñar tácticas que favorezcan la resolución de conflictos, 

cooperación, expresión y regulación de emociones y en fortalecimiento de 

competencias sociales. 

Bordoni (2018) hace una revisión de estudios fundamentales sobre la 

imitación en la edad preescolar, especialmente hasta los dos primeros años de 

vida y las implicaciones que presenta en el desarrollo social y cognitivo. Suele 

definir la imitación como un proceso que se va desarrollando con el crecimiento 

y el desarrollo del niño, incluye aquí estudios más actuales en los que se 

enfatiza en la importancia de las interacciones sociales tempranas como el 

juego entre los adultos y los niños para promover la imitación. 

El aprendizaje por imitación es un proceso importante del desarrollo de 

capacidad de relación en los niños, ya que les ayuda observar conductas en su 

entorno socio-afectivo, así como los valores que deben tener y las acciones que 

deben realizar en un entorno definido (Vásquez, 2022). Lo social en las 

habilidades no sólo ocurre a través del modelaje de ciertas conductas, sino 

además se persevera a partir de las funciones sociales dentro de las que ocurren 

esas interacciones. 

El aprendizaje por imitación propuesto por Bandura se estructura en 

cuatro principios clave: 

Atención: Si el niño está aprendiendo debe estar concentrado y mirando 

los aspectos de la acción. 

Retención: Después de observar, el niño debe ser capaz de almacenar la 

información observada para poder recordarla cuando sea necesario. 

Reproducción: El niño necesita tener las habilidades físicas y cognitivas 

adecuadas para reproducir lo observado. 
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Motivación: La motivación se refiere a la razón por la cual el niño quiere 

imitar. Las recompensas o castigos que percibe influyen en su decisión de 

imitar o no. 

 

• Desarrollo de la Autoestima 

De acuerdo con León y Lacunza (2020), la autoestima, que empieza a 

evolucionar desde que los niños adquieren autoconocimiento, tiene una 

estrecha relación con las capacidades sociales. Estas competencias, entendidas 

como comportamientos adquiridos para relacionarse eficazmente en entornos 

interpersonales, resultan fundamentales para que los niños forjen una 

autoestima positiva y se integren socialmente. Durante la etapa preescolar, la 

autoestima se basa mayormente en referencias físicas, una vez que el niño 

entra en la etapa de la infancia media, el respaldo se centra en el 

comportamiento del chico y sus relaciones con su entorno social. 

Los niños con una alta autoestima suelen cultivar una variedad de 

habilidades sociales adaptativas, tales como el respeto hacia los demás, 

actitudes de colaboración y la habilidad para construir relaciones positivas con 

sus pares (Vega & Poncelis, 2011).  

La correlación que existe entre las competencias sociales y la 

autoestima en los niños es enfáticamente importante ya que todas están 

interrelacionadas y son todas básicas en el crecimiento y ajuste psicosocial. las 

interacciones sociales como la comunicación efectiva, solución de conflictos y 

trabajo en equipo son muy importantes en el fortalecimiento de la autoestima, 

gracias a esto, se podrá construir buenas relaciones con el entorno de los niños. 

De acuerdo con Wongpakaran et al. (2022), las competencias sociales 

moderan la relación entre el bullying en los centros escolares y la autoeficacia 

de los infantes y adolescentes. 

Dentro del desarrollo de la autoestima encontramos: 

Estilos de Relación Interpersonal y su Vínculo con las Habilidades Sociales 
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León y Lacunza (2020) propusieron tres patrones de interacción 

interpersonal que ilustran los diferentes grados en el desarrollo de habilidades 

sociales: 

Estilo Asertivo: Este estilo, que consiste en el respeto de los derechos propios, 

así como de los derechos de los otros, puede indicar la adecuada habilidad 

sociales adaptativa. Con este enfoque los niños aprenden entender sus 

sentimientos y necesidades, a llegar a acuerdos con sus compañeros y otras 

personas y a resolver conflictos. El asertividad es fundamental en la formación 

de relaciones positivas. 

Estilo Agresivo: Este estilo no demuestra ayuda de habilidades sociales que 

deben tener los niños debido a falta de respeto a los otros compañeros y el uso 

de tonos elevados. Como señala este cuestionario, es conflictivo y no puede 

enfrentar lo que dificulta sus relaciones con compañeros como con los adultos. 

Estos tipos de comportamientos implican que la probabilidad de promover 

relaciones sanas. 

Estilo Inhibido: Por el contrario, este estilo es de bastante relacionado con la 

falta de destrezas sociales apropiadas ya que los niños son influenciados a 

silenciar sus emociones y pensamientos, además de ser muy pacíficos. Esto 

lleva a un problema de integración social ya que, en lugar de resolver disputas, 

es más común que se alejen de las fuentes de los conflictos y, por lo tanto, no 

pueden aprender de las interacciones sociales. 

Del Bosque (2019) afirma que las habilidades sociales son instrumentos 

comunicativos de base indispensable a la interacción personal y saludable. 

Estas habilidades, se convierten en patrones de conducta a través de los cuales 

los niños interactúan exitosamente con otros niños y con la sociedad. Por otro 

lado, en el proceso de desarrollo, también está influido por los refuerzos o 

sanciones que los niños reciben en sus interacciones y autoestima. 

Habilidades Sociales como Motor de Socialización 
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León y Lacunza (2020) resaltan que la evolución en las HHSS está 

vinculados a grupos primarios y figuras afectivas del infante. En este sentido, 

la familia y la escuela, cumplen un importante en la socialización, 

proporcionando contextos adecuados para la adquisición y desarrollo de estas 

habilidades. Cabe destacar que a través del proceso de interacción con padres 

y maestros, así como con sus compañeros, los niños desarrollan diferentes 

competencias en el ámbito del conflicto, la cooperación, el compartir, y 

resolución de conflictos y, así mismo, sentimiento de inclusión a la sociedad. 

Según Del Bosque (2019), una brújula interaccional que se vuelve fácil 

y agradable de navegar en la vida de otras personas se logra cuando adquirimos 

competencias interaccionales. Estas competencias son la empatía en la que se 

aprende a cómo pensar y actuar como el otro, el asertividad en la cual se 

aprende cómo defender los derechos propios sin invadir los derechos de los 

demás y cooperación que favorece el trabajo conjunto para lograr propósitos 

comunes. Lo más importante al trabajar en forma eficiente en el aprendizaje de 

habilidades sociales es el aspecto de las relaciones interpersonales. 

• Aprendizaje a través del Juego  

De acuerdo con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018), el juego es un elemento fundamental 

que favorece el aprendizaje y desarrollo de las y los niños. Pese a que los niños 

no se den cuenta que están en proceso de aprendizaje mientras juegan, el 

proceso les proporciona oportunidades muy importantes para la promoción y 

desarrollo de sus competencias sociales, emocionales y cognitivas, así como de 

sus habilidades motoras. A través del juego los niños aprender a compartir, 

negociar y resolver conflictos, aspectos muy importantes para su integración 

social con otros niños. 

Marilian (2022) señala que los juegos cooperativos son una herramienta 

esencial en el desarrollo de la cooperación y colaboración entre los niños dada 

la capacidad de hacerlo hacia un propósito común. Estos juegos en los cuales 

se tienen reglas y roles establecidos son beneficiosos para el desarrollo de 
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habilidades sociales niños y jóvenes. Asimismo, previenen aquellos 

comportamientos agresivos que puedan darse al promover la interacción, la 

empatía y la colaboración entre los encargados de la práctica. Por lo tanto, los 

juegos cooperativos son beneficiosos en cuanto aspecto de agravamiento de las 

relaciones interpersonales, así como evaluación de la recepción que los niños 

hacen a su entorno. 

Según Delgado (2020), Las capacidades sociales básicas de los niños y 

niñas en la educación infantil son predominantemente liberadas a través de 

distintas vivencias como el juego, relaciones, expresiones y sentimientos, así 

como plantear interrogantes sobre su entorno. Estas interacciones y tareas les 

facilitan el desarrollo de habilidades esenciales para interactuar eficazmente 

con los demás y entender de manera más profunda su ambiente social. 

Según Salas et al. (2018), están de acuerdo con el fortalecimiento de 

emociones durante y después del juego, debido a que éste tiene un aporte 

enriquecedor y duradero en medio de la clase, y que promueve posibilidades 

de aprendizajes. La intención es contribuir al aspecto social de los niños y 

niñas, enriqueciendo sus experiencias de satisfacción y alegría, y evitando el 

rechazo escolar, tan relacionado con problemas socio afectivos como el 

bullying, el cyberbullying, la violencia de género o la situación de riesgo 

familiar. 

Por último, el hecho de que el juego ayuda no solo al desarrollo de 

habilidades sociales inmediatas, sino que, en última instancia, pone las bases 

para la obtención de las competencias del siglo XXI, como la competencia en 

trabajo colaborativo. Por lo mismo, el juego es definido como un medio 

esencial que prepara a los niños para tener éxito (UNICEF, 2018). (UNICEF, 

2018). 

2.3.2. Sistemas que Aportan a Desarrollar las Habilidades Sociales 

• Familia  
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La función de la familia es principalmente en el desarrollo de las 

aptitudes del ámbito social y en la proyección de los mismos, ya que es el 

primer entorno que los niños experimentan y en el que se les llega a moldear. 

Como una instancia primera y primordial de socialización, la familia 

proporciona un ejemplo de cómo las relaciones emocionales y pautas afectarán 

la manera en que se tratan entre ellos en otros entornos. A través del ejemplo, 

la comunicación y reforzamiento de las normas y valores que ellos/as mismos 

promueven como padres principales, los hijos aprenden valores y normas de 

interacción que incluyen negociación y respeto (Horna et al., 2020). 

Perales (2021) señala que las competencias básicas que permiten 

el desarrollo de las competencias sociales de los niños incluyen toma de 

decisiones, razonamiento, pensamiento cuidadoso en el problema, empatía, 

comunicación efectiva, manejo de emociones y control de la misma. Estas 

competencias que debe enseñar desde la pre escolaridad son fundamentales 

para que los niños actúen sobre las problemáticas sociales. En lo referente con 

la educación temprana, la familia debe desempeñar un papel central en el 

avance de estas competencias, ya que ese es el lugar en donde los niños 

comparten por primera vez en sus vidas interacciones sociales destacadas. 

Horna et al. (2020) enfatizan que el ambiente del hogar es crítico 

en el desarrollo del niño dado que los aprendizajes diarios en el hogar son 

básicos a la formación del niño en términos biológico, psicológico y social. Los 

procesos de interacción y comunicación de las dinámicas y estructuras 

familiares, que incluyen actitudes, comportamientos, formas de interactuar y 

las relaciones que definen experiencias que los niños aprenden y a su vez, 

incorporan dentro de su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se hace importante 

considerar que las aptitudes sociales de los niños son modeladas por el tipo de 

familias que los amparan.  

Las relaciones familiares se imponen modales en la expresión, 

control de sentimientos y aprendizaje en la solución de conflictos, que son 

fundamentales para abordar la vida diaria. Al integrar estas habilidades dentro 
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del entorno familiar, se favorece el desarrollo social, cognitivo e individual del 

niño, propiciando una mayor resiliencia frente a las dificultades sociales y 

emocionales que puedan surgir (Perales 2021). 

Bandura (1977) señala que los individuos a seguir incluyen agestes 

culturales, padre y madre, maestros, héroes, agentes de la ley, estrellas del 

deporte y más; probablemente son estas personas con quienes realicen 

interacciones más directas. En apoyo a esta idea, se indica que tanto los infantes 

que ven la TV y permutan su comportamiento en función a lo que ven, cuando 

el autor señala que sí hay un aprendizaje para el mejoramiento de la 

personalidad hace referencia al aprendizaje por observación. En otras palabras, 

desde el punto de vista conductista, el comportamiento humano es aprendido, 

no innato. 

Un potencial importante del condicionamiento operante cuando se 

aplica a la educación es su capacidad para establecer o mudar el 

comportamiento. Por tanto, la principal aplicación de este método en la 

educación es crear entornos de aprendizaje que refuercen las habilidades 

sociales mediante el uso adecuado del refuerzo y estímulos de discriminación 

(Solorzano, 2020). 

Dado que el desarrollo social de los infantes comienza al nacer y 

progresa rápidamente hasta la edad preescolar, está claro que los programas de 

educación infantil deben continuar incluyendo oportunidades para el juego 

social que los infantes inician espontáneamente  (Solorzano, 2020). 

Según Saldaña (2021) en su investigación aporta y sustenta que los 

niños aprenden habilidades sociales al participar en interacciones sociales en 

el hogar, la escuela y el tiempo de juego.  Es importante que los niños aprendan 

habilidades sociales en su infancia para que puedan tener éxito en la vida y se 

pueden aprender mediate juegos, mientras están en la escuela o con su familia 

por lo cual también los niños deben ser apoyados por sus padres debido a que 

estos ayudan a sus hijos a aprender brindándoles ejemplos y orientación.  
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También pueden ayudar a sus hijos enseñándoles el comportamiento apropiado 

para fiestas, o a convivir con su entorno. 

• Escuela  

Según Martínez (2017) entrar en el colegio significa un nuevo 

entorno para un niño. Allí, experimentan la necesidad de utilizar habilidades 

sociales más avanzadas, no solo porque necesitan expresarse, sino también 

porque necesitan comprender el comportamiento social y las emociones de 

los demás. Los roles son fundamentales y el modelo principal como es el 

docente es la base para los estudiantes.  

Por ello, las actitudes, los estilos de comunicación y las habilidades 

que se utilicen en la relación con los distintos miembros de la institución son 

fundamentales. Las instituciones están reguladas por leyes. Los maestros 

educan en base al curriculum fijado por cada sociedad autónoma, por esto, 

considerando lo que menciona la ley sobre de habilidades sociales (Martínez, 

2017) 

• Sociedad  

Montalván (2018) destaca en su estudio que los niños desarrollan 

la capacidad de adaptarse socialmente alrededor de los cinco años.  Aquí es 

cuando comienzan a aprender habilidades sociales como compartir o cumplir 

promesas.  Los niños de esta edad también comienzan a comprender las 

consecuencias negativas de portarse mal.  Algunos también pueden comenzar 

a hacerse amigos de otros niños y formar grupos de compañeros.  Así es como 

los niños aprenden la importancia de las buenas relaciones en una etapa 

temprana de la vida.  

 

A continuación, se presenta el objetivo N°3: presentar instrumentos de 

evaluación de las habilidades sociales en el nivel inicial. En este apartado se 

recopilan los instrumentos sugeridos por Álvarez et al. (1990), Lacunza et al. 

(2009), Goleman (1995) y Goldstein (1978). Estos autores han sido 
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seleccionados debido a la relevancia sustancial de sus contribuciones al tema 

de investigación, proporcionando instrumentos útiles para los docentes de 

educación inicial. 

 

2.4. Instrumentos de Evaluación de las Habilidades Sociales en el nivel inicial 

Varias investigaciones subrayan la relevancia de crear instrumentos concretos 

para medir las capacidades sociales en niños de 0 a 6 años. Esta etapa se 

produce en la educación inicial, donde niños interactúan de manera positiva 

con sus compañeros, maestros y entorno escolar y en el que se adquieren de 

forma natural estas habilidades significativas para su vida personal y social. 

• Escala de Observación de las Habilidades de Interacción Social 

La escala de evaluación de las competencias de interacción social, 

realizado por Álvarez et al. (1990) es un método diseñado con el fin de evaluar 

las habilidades sociales en niños desde preescolar hasta el primer grado de 

primaria. Como lista de comprobación, su propósito principal es generar un 

perfil en relación a la cantidad de cambios de las habilidades sociales en los 

niños. Su objetivo principal es fortalecer estas habilidades, lo cual puede lograrse 

con el desarrollo de un programa de intervención que los propios autores 

proponen.  

Entre las competencias sociales medidas se encuentran aspectos tales 

como la animación para interactuar con las demás personas en grupo, la 

inclinación de ser amable y cortés con sus compañeros o neuróticamente 

prefiriendo estar solo o acompañado. Lo anterior, permite reanudar bibliografía 

sobre conductas con relación en lo positivo con la interacción como el goce del 

compartir, el afán por establecer amistad nueva y el deseo de ser aceptado en el 

entorno social (Álvarez et al, 1990). 

En adición, la escala también cuestiona otros comportamientos no tan 

saludables, tales como el uso de gestos que son considerados amenazantes, leer 

reacciones agresivas o temor a ser rechazado, burlarse y hacer burlas de personas 

que tenga una opinión. Otro que se considera, son las implicaciones de colaborar, 
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mostrar afecto, el humor, y cómo reacciona uno ante eventos desfavorables como 

el castigo o endurecimiento de reglas. 

Lo anterior, hace de este instrumento, herramienta útil para identificar 

aquello que influye en las interacciones sociales de los niños, permitiendo una 

base de acción donde se requiere un cambio. Cuando se pasa de aspectos más 

específicos como amabilidad, trabajo en equipo, emociones y conflictos, la 

escala se convierte en elemento clave para fomentar el fortalecimiento de 

competencias sociales en el aula. 

• Escala de Habilidades Sociales para Niños Prescolares 

La escala de habilidades sociales para niños preescolares de 3 a 5 años 

de edad de Lacunza et al. (2009), es un cuestionario diseñado para medir las 

competencias sociales de los niños en función de etapas de desarrollos y contexto 

en el que se encuentra enquistada. Con 16 ítems y un alfa de Cronbach de 0.88, 

la escala tiene una alta consistencia interna fiabilidad y es útil en la evaluación 

de cambios de actitud y habilidades sociales en los niños en contextos escolares. 

La escala de habilidades sociales de Lacunza et al, (2009) para niños de 

3 a 5 años de preescolar es una herramienta de medición para evaluar de acuerdo 

a la fase del desarrollo de los niños, considerado los factores evolutivos, contexto 

de la etapa de vida de los preescolares. Consta de 16 items y el análisis de 

confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbatch arroja un valor de 0.88, 

lo que avalúa su consistencia interna y convierte a la escala en una herramienta 

útil al momento de valorar actitudes y capacidades sociales de los niños en el 

ámbito educativo. 

Esta herramienta tiene enfoque en aspectos sociales básicos, tales como 

el encuestar, respuestas y cortesía al tratar con otros individuos en contexto 

diario. Por ejemplo, para discutir la crianza y educación establece criterios que 

pregunte si los niños son capaces de hacer favores, dar las gracias, despedirse o 

decir lo siento cuando es necesario. Estos aspectos constituyen la base del 
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convivir y comprender, dos aspectos clave de las destrezas sociales en esta etapa 

del desarrollo. 

La escala se enfoca en tres aspectos de comportamiento de los niños, el 

nivel de motivación para estimular el buen comportamiento de sus compañeros, 

la predisposición a contribuir a charlas grupales y apreciar los proyectos de sus 

compañeros. Asimismo, se centra en el número de interacciones que tienen los 

niños con adultos, así como también en la calidad de las charlas en las que son 

estos los que inician el tema o en cambio, son los niños quienes compartieron 

algo con estos y la forma en que se despiden. 

La escala de habilidades sociales para niños preescolares se lleva a cabo 

con especial utilidad para hacer una detección de las áreas ya particulares que 

reúnen problemas en su entorno educativo, así como demás campos de 

interactuación social. Ofrece una base para diseñar programas que conduzcan a 

ciertas cualidades como cordialidad, cooperación y respeto, componentes 

importantes en el establecimiento de buenas habilidades sociales y el éxito 

humano en este importante estadio (Lacunza et al., 2009). 

• Inventario de Goleman  

Basado en lo expuesto por Goleman evalúa múltiples aspectos del 

comportamiento emocional en los niños y facilita identificar tanto puntos fuertes 

así como aquellos en los que debieran mejorar más. Esta vista es esencial para 

la formulación de las competencias sociales tal como la efectiva comunicación 

con las personas en la sociedad. Goleman (1995) ha definido estos aspectos 

como competencias temperamentales, es decir no son innatas, sino que se 

aprenden y desarrollan en el tiempo a través de experiencias siendo los contextos 

familiares y escolar los más relevantes. 

El test evalúa cinco dimensiones fundamentales: 

Autoconciencia: Comprende 6 ítems que permiten identificar 

conocimiento individual acerca de las emociones, habilidades o destrezas 

personales. Esta conciencia emocional es el fundamento de la imagen social 
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apropiada ya que hace a los niños ser conscientes de lo que sienten y luego 

cómo se comunican con otras personas. 

Autorrealización: Con 8 ítems, se enfoca en la predisposición de 

compartir, creatividad en el aula, el manejo emocional para con tareas y la 

consecución de metas. La autorregulación de emociones y conducta es 

fundamental tanto para convivir como para tratar a los otros, aspectos 

característicos de la etiqueta social. 

Motivación: Esta dimensión tiene 5 ítems y miden aspectos como la 

participación activa, el nivel de interés en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las actividades.  Un apoyo interno fuerte contribuye a relaciones 

constructivas, ya que los niños se dedican más a lo que hacen en grupo y 

tienden a ser más receptivos al trabajo en parejas. 

Empatía: Trata también el nivel de conciencia que los niños tienen sobre 

las emociones de los demás compañeros y cómo se complementan en 

situaciones difíciles. Esta dimensión está muy relacionada con el proceso de 

enseñanza de ciertas habilidades sociales básicas y de conflictos, la habilidad 

en la resolución de conflictos, cooperación y regulación de diferentes 

ambientes en la Institución Escolar. 

Habilidades Sociales: Esta dimensión incluye ítems que se refiere con 

la interacción en las partidas, con predisposición para la colaboración y 

preferencia en actividades comunitarias. Estas competencias se reflejan 

directamente en la capacidad del niño/a para interactuar con sus 

contemporáneos, hacer amistades y ser parte activa en su entorno educativo. 

 

Lo que permite realizar una evaluación cualitativa de las respuestas en 

relación a cada aspecto al utilizar una escala nominal. Goleman explica que tanto 

emocionales como sociales deben ser adquiridas desde el hogar y apoyadas en 

el centro educativo para poder ser desarrollados en su totalidad. Cuando focaliza 

aspectos como la empatía, así como las habilidades sociales, este se transforma 

en una herramienta efectiva para la detección de categorías esenciales a las que 

se puede llegar a realizar intervención con el fin de optimizar las relaciones y la 

convivencia dentro del ámbito educativo (Goleman, 1995). 
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• Test de Habilidades Sociales de Goldstein  

Analizar las competencias sociales de Goldstein tenía como propósito 

evaluar la cantidad de destrezas sociales en niños en edad preescolar de 4 a 6 

años. Esto tiene como finalidad principalmente la identificación de las 

capacidades sociales y las fortalezas que presentan los preescolares logrando así, 

planificar y diseñar conclusiones pedagógicas pertinentes a las necesidades de 

tales niños (Goldstein, 1978). 

Su aplicación es realizada por un adulto que haya observado y seguido el 

comportamiento del niño durante un período de tres meses, con la colaboración 

de padres, docentes o cuidadores. La escala emplea un sistema de puntuación 

que asigna valores de 2 (Siempre), 1 (A veces) y 0 (Nunca), y su aplicación toma 

aproximadamente 15 minutos por niño, utilizando materiales básicos como lápiz 

y test (Goldstein, 1978). 

Las dimensiones de evaluación en la prueba son bastante relevantes para 

las habilidades sociales básicas, para relacionarse personalmente y socializar en 

entornos escolares y domésticos: 

Iniciar conversaciones: Determina el aprovechamiento del niño en 

términos de representación personal, la comunicación, producción verbal de 

ideas, y la capacidad para socializar y narrar experiencias. Esta dimensión es 

crítica para interacción social y, por consiguiente, relación interpersonal. 

Mantener conversaciones: Esta comprende la capacidad de contestar 

correctamente a sus iguales, hablar con respecto de sus deseos, pensamientos y 

de cómo respetar los turnos en una conversación. Éstas son competencias que 

han de desarrollarse para que exista interacción igualitaria en el que se pueda 

hablar y escuchar cada uno. 

Realización de preguntas: Observe cómo el niño se atreve a hacer 

preguntas concretas y pertinentes sin idiotizar o temerse en ningún momento, 

asimismo, se deberá analizar si demostró cortesía al responder preguntas. Se 
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promueve la curiosidad, el deseo de ser cercano y colaborativo con el otro, y de 

recibir lo mismo. 

Agradecimiento: Medir la capacidad del niño para agradecer a los demás 

de manera natural, tanto con palabras como con gestos cuando se encuentra en 

situaciones que requieren la ayuda o interacción de otros. 

Presentación personal y de otros: Examinar cómo el niño introduce a sí 

mismo y a sus compañeros en una discusión y estructura del discurso, incluida 

la introducción, obteniendo la palabra y la conclusión. Este promueve la 

confianza y competencia en la defensa de los demás en una esfera social. 

Saludo: Examina el desempeño del niño al momento de relacionarse con 

otras personas, sea cual sea la situación en la que se encuentre. Esto es vital para 

crear las bases de políticas de cortesía y la promoción de la empatía social. 

El Test de Goldstein (1978) se caracteriza por diseño centrado en 

habilidades sociales particulares que coadyuvan en el crecimiento y desarrollo 

de los niños. Tales dimensiones corresponden con las competencias que 

regulan la inclinación hacia relaciones exitosas, mutuo respeto y colaboración 

en contextos educativos y familiares. 
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Capítulo III 

Metodología de Análisis de la Información 

 

 

Este estudio se enmarca en una investigación de análisis básico de tipo 

bibliográfico o documental, basada en la consulta y recopilación de información 

proveniente de diversas fuentes digitales y bibliográficas. Para el desarrollo de esta 

investigación, se utilizaron plataformas y buscadores virtuales, mejorando la variedad 

y relevancia de las fuentes consultadas. 

 

Figura 1 

Esquema Metodológico de la Investigación 

 

 

 

Análisis y revisión de la 
literatura especializada

Objetivo de la investigación 

Seleccion de tesis, libros, 
revistas y articulos 

vinculados al estudio

Selección y organizacion de 
la información

Redaccion del trabajo de 
investigacion 

Nota. Resumen de los procedimientos de la actividad investigativa. 

Fuente. Redacción Propia. 
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3.1. Descripción de la Metodología. 

Este capítulo describe los procesos encaminados a recabar, procesar y 

estructurar la información referente al fomento del desempeño en el ámbito social en 

niños de nivel inicial. La metodología empleada nos garantiza calidad, actualidad y 

pertinencia de las fuentes usadas en la investigación documental.  

Al principio, se mantuvo el enfoque documental basándose en fuentes 

primarias obtenidas a partir de bases de datos y repositorios académicos. Para obtener 

más información de mejor relevancia se decidió la inscripción en el sitio web Concytec 

el cual posibilita la búsqueda de repositorios académicos de universidades, centros de 

investigaciones y bases de datos internacionales. Esta vía proporcionó un fácil acceso 

para la revisión de literatura relevante y sofisticada asistida de artículos científicos, 

reportes técnicos y estudios empíricos en educación inicial. 

La búsqueda de información se llevó a cabo principalmente desde Internet y 

mediante bases de datos académicas como Google Académico y Alicia Concytec. 

Además, se utilizaron palabras clave en la búsqueda y se combinaron para refinar las 

búsquedas realizadas en el curso de esta investigación. De esta manera, se pudieron 

descubrir tendencias, como los efectos del aprendizaje en el desarrollo de las 

habilidades sociales en los niños. 

En resumen, la metodología utilizada permitió asegurar una postura académica 

trascendente, al realizar el análisis documental de fuentes más confiables, garantizando 

una postura actual y enriquecedora para el presente estudio. 
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• Base de datos consultadas 

La investigación permitió acceder a documentos relevantes a través de 

diversas plataformas académicas. Las revistas indexadas en Scopus fueron una 

fuente clave, proporcionando artículos de alto impacto y calidad científica 

relacionados con el desarrollo de habilidades sociales en niños de educación 

inicial. Además, se complementó la búsqueda con herramientas accesibles y 

ampliamente utilizadas, como Google Académico, y plataformas 

especializadas, como Alicia – Concytec, obteniéndose la siguiente distribución 

de información.  

A continuación, presentamos un diagrama que describe la dispersión de 

las fuentes de información empleadas en la realización del trabajo de 

investigación. 

 

Figura 2  

Esquema de buscadores de información  

 

 

 

 

 

Buscadores 

Google 
Academico 

Alicia 
concytec

Scopus

Nota. Buscadores de información utilizados  

Fuente. Redacción Propia. 
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La tabla 1 muestra la distribución de documentos por tipo de publicación, 

basándose en el trabajo de investigación. Se observa que la mayoría de las fuentes 

utilizadas son artículos científicos (35%), seguido de artículos de revisión (30%). 

Los libros representan un 20% de las fuentes, mientras que las tesis representan 

un 15%. En total, se utilizaron 40 documentos para la investigación. 

 

Tabla 1 

Distribución de documentos por tipo de publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de publicación Frecuencia Porcentaje (%) 

Artículos científicos 14 35 

Artículos de revisión 12 30 

Libros 8 20 

Tesis 6 15 

Total 40 100 

Nota. Distribución de documentos por tipo de publicación 

Fuente. Redacción Propia. 
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La tabla 2 muestra las fuentes de información utilizadas para la 

investigación, con un total de 40 documentos. La mayoría de los documentos se 

recolectaron de Scopus (50%), seguida de Google Scholar (30%) y Alicia 

Concytec (20%). Lo que ello implica es que la investigación podría haber 

requerido una amplia oferta de fuentes académicas, incluyendo artículos 

científicos o incluso repositorios especializados. 

Tabla 2 

Distribución de buscadores de información  

 

Fuente Frecuencia Porcentaje (%) 

Scopus 20 50 

Google Académico 12 30 

Alicia – Concytec 8 20 

Total 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Distribución de buscadores utilizados.    

Fuente. Redacción Propia. 
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Capitulo IV 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

4.1. Conclusiones  

Primera. El desarrollo social con los niños de educación inicial se consolida 

enfocados en aspectos como la comunicación, la observación y en los aprendizajes 

facilitados. Todas estas teorías como las de Goleman, Erikson, Vygotsky, Bandura y 

Goldstein pone énfasis en que los niños aprenden de lo que ocurren en torno a ellos y 

del modelo que reciben de otras personas y de las situaciones social que experimentan 

cotidianamente. Durante estas interacciones, los niños establecen habilidades sociales 

positivas y proactivas como la empatía, el trabajo en conflictos y las habilidades de 

comunicación, relaciones significativas o habilidades de relación. Estos procesos no 

solo le llevan a competir en forma social, sino que también son provechosos para el 

desarrollo emocional, académico y personal dándole las herramientas necesarias para 

un crecimiento integral. 

 

Segunda. Desde el proceso constructivo de las habilidades sociales en 

educación inicial se podrá utilizar etapas desde la observación, la imitación, el juego, 

la comunicación y la regulación emocional y por tanto es importante que los docentes 

conozcan estas etapas para desarrollar actividades en niños de educación inicial. 

Tercera. Los instrumentos de evaluación de las habilidades sociales son 

esenciales para identificar el progreso de los niños y ofrecer intervenciones oportunas, 

los cuales ayudaran al docente a evaluar los comportamientos, como también 

promueven la reflexión sobre las interacciones sociales y el desarrollo en entornos 

educativos. 

 

 



54 
 

 
 

4.2. Recomendaciones 

Primera. Organizar las actividades que promuevan la interacción social en 

entornos estructurados, y los niños puedan imitar. Estas actividades deben tener 

aspectos de interacción grupal y deben facilitar la prosocialidad tales como 

cooperación, respeto y empatía de las personas y bien respaldadas por los adultos. 

 

Segunda. La implementación de prácticas del juego debe incorporar opciones 

que permitiera a los niños tener oportunidades para abordar la solución de conflictos, 

la observación y la comunicación. En el mismo sentido se les implica que los 

educadores sean capaces de promover la regulación de emociones y control de las 

mismas para que los niños /niñas puedan relacionarse con otros de manera adecuada, 

fortaleciendo la enseñanza. 

 

Tercera. Utilizar instrumentos de evaluación para mejorar las habilidades 

sociales mediante la aplicación de observaciones sistemáticas, autoevaluaciones y 

entrevistas. Estos instrumentos se deben promover en la planificación educativa para 

identificar áreas de mejora y diseñar intervenciones personalizadas que refuercen las 

habilidades sociales. 
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Anexos 

Anexo 1:  Matriz de Consistencia 

Título:  

Habilidades Sociales en los Niños de Educación Inicial 2022 

 

Objetivos  

Organización de contenido 

Objetivo General 

Analizar los aspectos teóricos de las habilidades sociales 

incidiendo en su proceso constructivo aplicables para niños 

de educación inicial. 

Objetivos Específicos 

- Analizar las teorías específicas que explican las habilidades 

sociales y su desarrollo en los niños de educación inicial. 

- Precisar el proceso constructivo de las habilidades sociales 

en los infantes. 

- Presentar Instrumentos de evaluación de las habilidades 

sociales. 

2.1. Habilidades Sociales. 

2.1.1. Definición de Habilidades Sociales. 

2.1.2. Componentes de las Habilidades Sociales. 

2.1.3. Desarrollo de las Habilidades sociales. 

2.1.4. Importancia de las Habilidades Sociales. 

 

2.2. Teorías que Explican las Habilidades Sociales y su Desarrollo en los 

Niños de Educación Inicial.  

2.2.1. Teoría de inteligencia emocional. 

2.2.2. Teoría del desarrollo personal. 

2.2.3. Teoría Sociocultural. 

2.2.4. Teoría del aprendizaje social. 

2.2.5. Teoría en entrenamiento en Habilidades Sociales. 

 

2.3 Proceso Constructivo de las Habilidades Sociales en los Infantes. 

2.2.6. Procesos constructivos de habilidades sociales. 

2.2.7. Sistemas que aportan a desarrollar habilidades sociales. 

 

2.4 Instrumentos de Evaluación de las habilidades Sociales.  
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