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1. Título 

La autoestima en las relaciones interpersonales de los estudiantes del décimo año “A” de 

la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes, Quevedo, 2023. 



2  

2. Resumen 

 

Es importante y necesario considerar que los estudiantes, en la etapa de la adolescencia, 

presentan problemas en su autoestima y relaciones interpersonales, muchas veces 

influenciados por el entorno social en el cual se encuentran, ya que ellos comparan su 

situación o su persona con la de los demás, buscando ser admitidos o aprobados por el resto 

de adolescentes. Por ello, la investigación cuyo objetivo fue determinar la incidencia de la 

autoestima en las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la 

Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; desarrollando para ello una investigación de 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva explicativa. Se consideró como objeto de estudio a 

los 29 estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac 

Montes. Los principales hallazgos demostraron que el 59% de los estudiantes muestran un 

nivel regular de autoestima y en cuanto a las relaciones interpersonales, el 50% presenta un 

nivel bajo, sin embargo, el 43% tiene un nivel medio. Concluyendo que la autoestima incide 

de manera significativa en las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año 

“A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes. 

 

Palabras clave: autoestima, relaciones interpersonales, inteligencia interpersonal. 
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2.1. Abstract 

It is important and necessary to consider that students in the stage of adolescence present 

problems in their self-esteem and interpersonal relationships, often influenced by the social 

environment in which they find themselves, since they compare their situation or person with 

that of others. others, seeking to be admitted or approved by the rest of the adolescents. For 

this reason, the investigation, whose objective was to determine the incidence of self- 

esteem in interpersonal relationships in the students of the tenth year "A" of the José Isaac 

Montes School of Basic Education; developing for it an investigation of quantitative approach, 

of descriptive explanatory type. The 29 students of the tenth year "A" of the José Isaac Montes 

School of Basic Education were considered as the object of study. The main findings showed 

that 59% of the students show a regular level of self-esteem and in terms of interpersonal 

relationships, 50% have a low level, however, 43% have a medium level. Concluding that 

self-esteem significantly affects interpersonal relationships in students of the tenth year "A" 

of the José Isaac Montes School of Basic Education, 

 

Keywords: self-esteem, interpersonal relationships, interpersonal intelligence. 
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3. Introducción 

En la actualidad, la baja autoestima se ha vuelto común en estudiantes entre 7 y 17 

años de edad, los cuales enfrentan una serie de desafíos emocionales, sociales y 

cognitivos. Algunos aspectos afectan e inciden en el nivel de autoestima como: cambios 

físicos y hormonales, presión social, rendimiento académico, comparación con otros, 

violencia escolar, expectativas familiares, traumas pasados. 

Es importante destacar que la baja autoestima es un tema complejo y 

multifactorial, y puede variar de un individuo a otro; lo que, a su vez, acorde a la situación 

que enfrenta el individuo, conlleva la afectación y desgaste de las relaciones 

interpersonales entre los adolescentes (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

En la adolescencia es de vital importancia el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de quienes están entre los 12 y 17 años de edad, pues en esta etapa se 

desarrolla la personalidad, la salud mental y la adaptación a los medios de convivencia; 

por cuanto la invasión del espacio repercute en relaciones interpersonales deficientes, 

generando problemas de ansiedad, bajo rendimiento académico y de adaptación 

(Sandoval, 2023, pág. 12). 

La baja autoestima, según López (2023) menciona que “afecta en las relaciones 

interpersonales de las personas, evitando que se generen nuevas amistades, así también no 

logran expresar sus necesidades, sus experiencias no son expresadas y tampoco pueden 

empatizar con los demás dentro de su convivencia en el entorno” (p. 47). Por 

consiguiente, en el ámbito académico es importante considerar la autoestima en los 

estudiantes, pues es un factor determinante en el mantenimiento de las relaciones 

interpersonales, generando una convivencia académica sana. 

El desarrollo de esta investigación se justificó de acuerdo a que en la adolescencia 

es la etapa de la vida en la que los jóvenes experimentan importantes cambios físicos, 

emocionales y sociales que afectan su autoestima y capacidad de convivencia. En este 

sentido, la autoestima es un factor esencial en el desarrollo y mantenimiento de relaciones 

sanas y satisfactorias. Sin embargo, a pesar de la importancia de la autoestima, todavía hay 

una brecha en la investigación sobre cómo la autoestima afecta las relaciones de los 

estudiantes en edad escolar. 

A partir de ello poder plantear una propuesta pedagógica para desarrollar la 

autoestima y mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de 

la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; ya que por medio de la presente 

investigación se busca obtener datos e información que ayude a la comunidad educativa a 
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tomar acciones oportunas; generando soluciones ante la problemática de investigación. 

Para esto se considerará investigaciones previas relacionadas en cuanto a las variables del 

presente estudio, las cuales pueden aportar en gran medida a esta investigación. 

De este modo se planteó la formulación del problema de investigación: ¿La baja 

autoestima genera relaciones interpersonales inadecuadas en los estudiantes del décimo 

año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes, Quevedo, ¿2023? 

Por lo que la investigación buscó evidenciar las causas y efectos de la baja 

autoestima que inciden en las relaciones interpersonales; para lo cual se planteó como 

objetivo general: Determinar la incidencia de la autoestima en las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica 

José Isaac Montes. Por cuanto los objetivos específicos fueron: a) Identificar el nivel de 

autoestima en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José 

Isaac Montes; b) Describir el nivel de las relaciones interpersonales en los estudiantes del 

décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; c) Diseñar una 

estrategia psicoeducativa para desarrollar la autoestima y mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica 

José Isaac Montes. 

Así mismo, el trabajo de titulación cuenta con la fundamentación teórica, la 

misma que aborda las variables de la problemática investigada, en la primera variable se 

describen los conceptos, importancia, características y tipos de la autoestima. 

La segunda variable trata sobre las relaciones interpersonales en lo referente a 

los conceptos, importancia, características y tipos. 

Teóricamente, se justifica la investigación de acuerdo a la teoría de la autoestima de 

Coopersmith (1976) menciona que son “las actitudes de las personas que toma como parte 

de sí misma”, mientras que para la variable relaciones interpersonales se fundamenta 

acorde a la teoría de Schutz (1996) “trata de explicar el comportamiento, la conducta 

interpersonal fundamentándose en la orientación hacia los individuos”, razones por las 

cuales es importante y necesario fundamentar y soportar la investigación en cuanto a los 

hallazgos obtenidos de forma teórica. Así también es necesario identificar, a través de las 

variables de investigación, las causas de la baja autoestima y el nivel de las relaciones 

interpersonales en los estudiantes. 

El valor metodológico de esta investigación se dará a través de la aplicación de 

técnicas y métodos de recolección de datos, con instrumentos confiables y válidos, 

garantizando que la información obtenida sea fiable y sirva para futuras investigaciones. 
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El trabajo de titulación es de importancia por cuanto se pudo determinar, a través de 

los instrumentos aplicados, los principales elementos que interfieren en las relaciones 

interpersonales como la timidez, escasa comunicación familiar, bajo rendimiento 

académico, aislamiento social, práctica continua del aislamiento escolar y escasa 

interacción con las demás personas; así también se evidenciaron los niveles de autoestima. 

De este modo, el desarrollo de la investigación estuvo dirigido al mejoramiento de 

las relaciones interpersonales, a través de una alta autoestima, que lleva a los estudiantes a 

relacionarse plenamente de forma sana y sin conflictos que repercutan en su bienestar 

personal y académico. También se consideró la participación del entorno social, educativo 

y familiar, en la propuesta de intervención. 
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4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes 

En el ámbito internacional, se despliegan las siguientes investigaciones previas: 

Cancho (2021) en su investigación denominada “autoestima y relaciones 

interpersonales en adolescentes, Perú”, teniendo como objetivo: determinar la relación 

entre la autoestima y las relaciones interpersonales en los adolescentes, la cual fue una 

investigación de tipo básica correlacional, con diseño no experimental y de corte 

transversal. La población de estudio o muestra estuvo compuesta por 80 adolescentes, a 

quienes se le aplicó un inventario de autoestima y un cuestionario para las relaciones 

interpersonales. En sus hallazgos encontró que existe relación entre las variables 

autoestima y relaciones interpersonales, así también encontró relación significativa entre 

las dimensiones de la autoestima y las relaciones interpersonales. 

Díaz et al. (2019) en su investigación “la baja autoestima y las relaciones 

interpersonales en estudiantes de décimo año de la Institución Educativa Antonio Lenis 

Sincelejo, Colombia”, en la cual buscaron determinar el efecto de la baja autoestima en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes de décimo año, estableciendo que las 

relaciones no son óptimas, por lo cual propusieron acciones y estrategias enfocadas en 

mejorar la autoestima de la población objeto de estudio. Pues hallaron que un 25% de los 

estudiantes mostraban baja autoestima. Concluyendo que ciertos factores dependen de los 

estudiantes que no se valoran a sí mismos, por eso la causa de la baja autoestima en unos, 

mientras que otros poseen mayores aspiraciones y autoconfianza gracias a su elevada 

autoestima. 

En el ámbito nacional, se despliegan las siguientes investigaciones previas: 

Muñoz & Aroni (2020) en su investigación “Autoestima y relaciones interpersonales 

en estudiantes de secundaria de San Miguel de Bolívar”, cuyo estudio estuvo dirigido a 

determinar la relación de la autoestima y las relaciones interpersonales, por esto la 

investigación fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte descriptivo 

correlacional. La muestra de estudio fue de 356 estudiantes, de muestreo no probabilístico. 

Los resultados hallados determinaron una correlación relativa entre las variables, pues los 

estudiantes perciben esta relación en un 88% de manera media y de forma regular el 75%, 

el coeficiente de relación fue moderado de 0,430. Concluyendo que la relación entre la 

autoestima y las relaciones interpersonales de los estudiantes, es de p<0,05. 

Navarrete (2020) en su investigación “La autoestima y las relaciones interpersonales 

en los estudiantes de décimo año básico de una Unidad Educativa, Guayaquil”, en la cual el 
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objetivo fue: determinar la relación entre autoestima y relaciones interpersonales de los 

estudiantes, la investigación fue de tipo descriptiva correlacional, de enfoque cuantitativo, 

con diseño no experimental. La población de estudio fue de 42 estudiantes, a quienes se les 

aplicó un cuestionario y test. Hallando en los resultados que las dimensiones autoeficiencia 

y autodignidad se relaciona de forma significativa con las relaciones interpersonales, 

Concluyendo que de acuerdo a la prueba de Rho Spearman aplicada, el nivel significancia 

fue de .000. 

En el ámbito local, se considera la siguiente investigación, puesto que previamente 

no existe estudio similar al presente en el medio en mención: 

Segarra (2022) en su investigación “Habilidades sociales y la autoestima en los 

estudiantes de séptimo año de educación básica de la Escuela Municipal Borja”, planteó 

como objetivo investigar la relación de la autoestima en las relaciones interpersonales de 

los estudiantes, aplicando un diseño de investigación no experimental, de enfoque 

cuantitativo y de tipo descriptivo. Dentro de los principales hallazgos, se encontró que los 

estudiantes presentan baja autoestima según el 21% debido a los sentimientos y agresiones, 

debido a la carencia de habilidades sociales. Determinado la necesidad de fortalecer las 

relaciones interpersonales entre el alumnado. Concluyó que entre las habilidades sociales y 

la autoestima existe relación, pues al tener pocas habilidades, sus relaciones interpersonales 

decaerán, originando una baja autoestima o viceversa. 

 

4.2. Bases teóricas 

4.2.1. Autoestima 

La autoestima es definida por varios autores. Entre los principales tenemos: Savin- 

Williams y Demo (1983) definen la autoestima como “una auto actitud fluctuante que se 

parece a una línea o a una autoevaluación estándar, pero que también se encuentran con 

respecto a la línea base en función de las expectativas” (pág. 9). 

Bendar, Wells y Peterson (1989) mencionan que la autoestima se observa cinco 

factores como la autopercepción, la conducta, el contexto inmediato, lo cognitivo, los 

sentimientos y las emociones, de esta manera los autores definen la autoestima como “el 

atributo emprendedor que puede variar o persistir detenido dependiendo de las habilidades 

variantes de la persona en torno a su vida” (pág. 22). 

Coopersmith (1967) la autoestima se comprende en cuatro factores; la 

autopercepción, la conducta, la parte cognitiva, por último, el contexto de forma inmediata. 

Por ende, Coopersmith considera que la autoestima es la evaluación de la persona que hace 
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y lo mantiene con respecto hacia uno mismo. 

De esta manera se puede definir en teoría que la autoestima está basada en función 

de expectativas acorde a la autopercepción y conducta de los individuos, tanto por sus 

emociones y sentimientos. 

 

4.2.1.1. Teoría sobre Autoestima. 

Según la teoría de Coopersmith, la autoestima es uno de los temas que ha sido centro 

de atención por varios autores, como H. S. Sullivan, K. Horney, C. Rogers y E. Fromm, entre 

otros, que han realizado varios estudios y diversas aproximaciones teóricas acerca de la 

autoestima y sus orígenes, no obstante, el término se da por entendido, aun cuando los 

autores puedan no estar refiriéndose a lo mismo (Lara et al., 2017). 

Coopersmith (1967), define a la autoestima como “la parte del juicio personal de 

valía, que de cierta manera es expresado en las actitudes de las personas que toma como 

parte de sí misma. Por lo tanto, es una experiencia subjetiva que se comunica hacia los 

demás en forma de reporte con índole verbal o como una conducta que se manifiesta” (pág. 

5). 

Por ello, al hablar de autoestima, es necesario considerar hablar de la baja 

autoestima, la cual puede llevar a un sentimiento de empatía, produciendo el aislamiento, 

la escasa capacidad de demostrar amor y pasividad; sin embargo, la autoestima elevada es 

todo lo contrario, esta se relaciona con las personas que se encuentran involucradas en la 

vida de las personas activas, misma que tienen el control, sentimientos, no se encuentran 

ansiosas y son tolerantes al estrés tanto interno como externo. Esto ocasiona que los 

individuos con autoestima alta sean menos sensibles a las críticas y a su vez, suelen tener 

una mejor salud física y mental (Lara et al., 2017). 

De esta forma se puede comprender que la autoestima es el término utilizado para 

describir cómo nos valoramos, vemos y sentimos acerca de nosotros mismos. De igual 

forma se refiere a cómo vemos, valoramos y percibimos nuestro propio valor y potencial. 

Nuestras relaciones con los demás, nuestra capacidad para lograr nuestros objetivos y 

nuestra salud y bienestar emocional en general se ven afectados por nuestro sentido de 

autoestima. 

 

4.2.1.2. Importancia. 

Neff (2019) menciona que “la autoestima es fundamental para el bienestar 

emocional y psicológico de las personas, especialmente en un mundo cada vez más 
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complejo y cambiante, donde el estrés y la incertidumbre son constantes”. Además, 

también la autoestima es importante, según Branden (2020), ya que es crucial para el 

bienestar psicológico y emocional de las personas, puesto que influye en su capacidad para 

enfrentar los desafíos de la vida y alcanzar sus metas. 

La importancia de la autoestima, según Perales (2017) radica en que esta forma de 

manera esencial la personalidad del individuo, pues se relaciona de manera directa con este 

de manera social, de acuerdo a como se sienta, lo que piensa, su autovalor, como adquiere 

nuevos conocimientos de mejor manera y su relación o comportamiento con los demás. 

Dentro de la importancia de la autoestima, se puede mencionar que esta juega un 

papel muy significativo en la vida de las personas, ya que esta involucra aspectos como la 

confianza, la autorrealización, relaciones interpersonales saludables, salud emocional, salud 

física y toma de decisiones. 

 

4.2.1.3. Características. 

Según Rosenberg (1989) describe las características clave de la autoestima, 

incluyendo la autoaceptación, la autoconfianza, el respeto propio y la capacidad para lidiar 

con la crítica y el fracaso. Mientras que, por otra parte, Baumeister (2018) menciona que la 

autoestima se compone de varias características, incluyendo la autoaceptación, el 

autoconocimiento, la autoconfianza, el autocontrol, la capacidad de enfrentar los desafíos y 

la capacidad para establecer límites saludables. En definitiva, ambos autores describen las 

características clave de la autoestima, incluyendo la autoaceptación, el autoconocimiento, 

la autoconfianza y la capacidad para establecer límites saludables en las relaciones 

interpersonales. 

Así también, según Ureta (2023) las características de la autoestima se manifiestan 

en diferentes niveles, variando este acorde a cada persona, así también según la etapa de 

vida en la cual se encuentra este. En una persona pueden existir diferentes niveles de 

autoestima, pudiendo sentirse seguro y exitoso, pero a la vez insatisfecho en las relaciones 

interpersonales. 

La autoestima se refleja a través de características, reflejando del ser humano, cómo 

se valora y se percibe a sí mismo. Dentro de las características más comunes, se pueden 

mencionar las siguientes: confianza, aceptación personal, respeto a sí mismo, optimismo, 

resiliencia, autenticidad y autoaceptación. 
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4.2.1.4. Tipos de autoestima. 

De acuerdo a Branden (2021) la autoestima puede ser clasificada en dos tipos: la 

autoestima alta y la autoestima baja. La autoestima alta se refiere a la confianza en uno 

mismo, la autoaceptación y el respeto propio, mientras que la autoestima baja se caracteriza 

por sentimientos de inseguridad, autoexigencia y autocrítica excesiva. Sin embargo, este 

mismo autor también menciona que existen seis tipos de autoestima, los cuales se basan en 

diferentes patrones de pensamiento y comportamiento. Siendo estos los siguientes: 

• Autoestima incondicional: Se refiere a una autoestima sólida y saludable que no 

está condicionada por factores externos. Estos individuos se valoran y se aceptan a sí 

mismas sin depender de la aprobación o validación de otros. Tienen una fuerte 

confianza en sí mismas y se sienten seguras en sus capacidades y valores. 

• Autoestima condicionada: En contraste con la autoestima incondicional, la 

autoestima condicionada se basa en la aprobación y validación externas. Las 

personas con este tipo de autoestima dependen en gran medida de las opiniones y 

juicios de los demás para sentirse valiosas. Su autoestima fluctúa en función de 

cómo los demás las perciben o las tratan. 

• Autoestima alta y defensiva: Este tipo de autoestima se caracteriza por una 

apariencia externa de confianza y valía propia, pero está construida sobre una base 

frágil. Su autoestima se basa en demostrar superioridad y evitar cualquier señal de 

debilidad o vulnerabilidad. 

• Autoestima baja y defensiva: Aquí los individuos tienen una visión negativa de sí 

mismas y suelen sentirse inseguras e insuficientes. Adoptan una actitud defensiva 

como mecanismo de protección ante posibles críticas o rechazo. Pueden ser muy 

autocríticas y tener dificultades para aceptar elogios o reconocimiento. 

• Autoestima fluctuante: En este caso, la autoestima de una persona puede variar 

significativamente en diferentes situaciones o áreas de su vida. Pueden sentirse 

seguras y valoradas en ciertos aspectos, mientras que en otros experimentan 

inseguridad y dudas sobre sí mismas. 

• Autoestima ausente: Se caracteriza por la ausencia de autovaloración, con una 

profunda sensación de falta de valía propia. Las personas con autoestima ausente 

pueden sentirse incapaces de enfrentar desafíos o tomar decisiones por sí mismas. 

Pueden experimentar depresión, ansiedad o sentimientos de vacío. 

De acuerdo a este autor, se puede mencionar que los tipos de autoestima, están 



12  

divididos por dos niveles (alta - baja), sin embargo, los tipos de autoestima podrían variar 

acorde al comportamiento, estado de ánimo y pensamiento del ser humano. 

Mientras que, por otra parte, autores como Naranjo (2017) establecen que los tipos 

de autoestima son: autoestima física, autoestima ética, autoestima de competencia 

académica, autoestima emocional y autoestima de relaciones con otros; por ello a 

continuación se conceptualizan estas: 

• Autoestima física: La autoestima física comprende, el aspecto físico, mismo que 

está comprendido por la morfología corporal, es decir, la belleza física, la estatura, 

el peso, entre otras. Las características fisiologías también intervienen en nuestra 

autoestima física, como las enfermedades físicas, psicológicas, cognitivas o 

adquiridas. Por ende, la autoestima física se deriva del cómo nos ven los demás y 

como nos sentimos nosotros con nuestro estado físico (Naranjo, 2017). 

• Autoestima ética: La autoestima ética es considerar que la autoestima no es 

comparativa ni es competitiva, por lo que, la verdadera autoestima de las personas 

no significa el rebajarse a otros individuos, ni sentirse superiores a ellos, una 

autoestima con ética es valorar a todos y considerarlos por igual, algunos con más 

habilidades que otros, pero todos tenemos una fortaleza y una debilidad (Naranjo, 

2017). 

• Autoestima de competencia académica: La autoestima puede generar un aumento 

o una disminución en los estudios académicos, estos sucesos se pueden dar por 

múltiples factores y pueden ocurrir en diversas situaciones, no solo en la parte 

académica. Por lo tanto, si consideramos la parte académica, la autoestima depende, 

en sí, de la educación que reciban cada persona dentro de su hogar, por ende, 

diagnosticar la autoestima en los estudiantes es un completo reto de investigación. 

Considerando los factores, el principal factor, es la crianza que reciben desde 

pequeños en sus hogares, lo que se les instruya y como se les instruye (Acosta & 

Hernández, 2018). 

• Autoestima emocional: La autoestima emocional es conocida como la autoestima 

de la autorregulación, es decir, que hacemos sobre lo que hacemos, incluyendo los 

aspectos negativos y los aspectos positivos que nos ocurren en el trayecto de las 

actividades que realizamos, por ende, esta parte de la autoestima, nos permite 

generar una estabilidad emocional en cada uno de nosotros. Considerando también, 

que una buena salud mental, es tener una buena autoestima emocional que nos 
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permite tener control de nosotros mismo, evitando los bajones de autoestima 

(Salguero & García, 2019). 

• Autoestima de relaciones con otros: La autoestima de las relaciones con otros, es 

la forma de sentirse importantes y útil en la vida, esto genera una elevada 

autoestima en las personas. Por ende, la apreciación de la propia valía e importancia 

es la forma en la que el individuo parte de su responsabilidad hacia sí mismo y hacía 

las relaciones tanto interpersonales como intrapersonales (Alonso et al., 2018). 

Este autor determina que los tipos de autoestima son: autoestima física, de 

competencia académica, emocional y de relaciones con otros; por lo cual al revisar la 

conceptualización de cada uno y su pertinencia con la variable principal, se considera esta 

clasificación como las dimensiones de la presente investigación, en la respectiva variable. 

 

4.2.1.5. Autoevaluación de la autoestima. 

La autoevaluación de la autoestima es el proceso de reflexionar y evaluar las 

propias percepciones del propio sentido de autoestima y confianza en uno mismo. Para 

comprender y evaluar cómo uno se percibe a sí mismo en términos de autoestima, este 

proceso requiere una reflexión profunda sobre las creencias, los logros y los desafíos 

personales. En este sentido, la autoevaluación de una persona sobre su nivel de autoestima 

es extremadamente importante para su crecimiento emocional y psicológico porque afecta 

su autoconcepto, comportamiento y bienestar general (Johnson, 2018). En definitiva, es un 

proceso esencial en la formación de la identidad y en la creación de una imagen positiva de 

uno mismo. Las personas pueden aprender sobre la naturaleza de su autoestima y trabajar 

para mejorarla continuamente mediante la reflexión y la evaluación constantes 

 

4.2.1.6. Exploración de la autoestima. 

El proceso de investigar y comprender cómo alguien se percibe, juzga y siente 

acerca de sí mismo se denomina exploración de la autoestima. Implica evaluar las facetas 

positivas y negativas de la propia identidad, así como el efecto de las experiencias previas 

y las interacciones sociales sobre cómo se formó esta autoevaluación. A través de esta 

exploración, las personas pueden volverse más conscientes de su propio valor y trabajar 

para construir un fuerte sentido de autoestima, lo que afecta su bienestar emocional y su 

capacidad para enfrentar los desafíos de la vida (Luna, 2019). 
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4.2.1.7. Componentes de la autoestima. 

El autoconcepto se refiere a la percepción cognitiva consciente que una persona 

tiene de sí misma, así como a su evaluación de sí misma representada por sus 

pensamientos. La identidad autohipotetizada es lo que se entiende por autoconcepto. Otra 

forma de decirlo es que es la individualidad o identidad propia consistente de la persona 

(Naranjo, 2019) 

De este modo, los componentes de la autoestima se describen mejor como todo el 

sistema de actitudes de la persona hacia sí misma; es la culminación de todas sus 

autodefiniciones o autoimágenes. 

•  Autovaloración 

El subsistema de personalidad conocido como autoevaluación consta de un conjunto 

de necesidades y motivos, así como de sus diversas manifestaciones conscientes. De 

esta manera, el contenido de una autoevaluación está emocionalmente conectado y 

expresa las necesidades y motivaciones primarias de la personalidad (Pérez & 

Peguero, 2019). 

• Autoaceptación 

La autoaceptación es la capacidad de aceptarse a uno mismo completamente y sin 

condiciones, independientemente de la capacidad de uno para comportarse de 

manera correcta, inteligente y competente, o de si uno es aceptado, respetado o 

amado por los demás (Pérez & Peguero, 2019). 

• Autoconfianza 

Es la confianza en uno mismo es la percepción de la propia capacidad para 

desempeñarse en un determinado nivel y la creencia que uno tiene en su capacidad 

para llevar a cabo una tarea particular con éxito (Pérez & Peguero, 2019). 

 

4.2.1.8. Desarrollo de la autoestima en la adolescencia. 

Durante la adolescencia se producen intensos cambios sociales, psicológicos, 

biológicos, sexuales y neuropsicológicos. Se reconoce como una etapa crítica en el 

desarrollo de una persona que se conecta con un momento de transición entre la niñez y la 

edad adulta. Significa el inicio de una independencia personal construida sobre la base de 

la autoidentidad en la estructuración de la personalidad, para lo cual es crucial lograr el 

adecuado desarrollo del "yo" potenciando el autoconocimiento (Díaz & Fuentes, 2019). 

Aunque la autoestima comienza a desarrollarse en la infancia, la adolescencia es uno 

de los años más cruciales para que así sea. Esto se debe a la búsqueda de identidad en 
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medio de tareas evolutivas, cambios y frecuentes interacciones sociales con pares, 

familiares y medios de comunicación. 

 

4.2.1.9. Autoestima y rendimiento académico. 

La autoestima es fundamental para el rendimiento académico de un individuo, así 

como la autoconciencia y el autoconcepto son componentes fundamentales de la 

autoestima. El rendimiento académico sirve como indicador del nivel de aprendizaje del 

estudiante, por lo que se utiliza para crear una tabla ilustrativa que compara lo aprendido en 

el aula con el objetivo principal de la educación (Cortes, 2017). 

 

4.2.1.10. Estrategias para mejorar la autoestima. 

Según la Psicóloga Villaplana (2022) las técnicas o estrategias implementadas para 

el trabajo de mejora de la autoestima, son las siguientes: 

• Aceptación y apoyo 

• Feedback, positivo, sistemático y realista 

• Reestructuración cognitiva 

• Entrenamiento en asertividad 

• Modelado 

• Resolución de problemas 

• Análisis y refuerzo de los momentos naturales de autoestima 

De ese modo, se sugiere la práctica frecuente de talleres enfocados en la mejora de 

la autoestima, a través de la exploración y practica de técnicas para lograr que las personas 

puedan tener una vida satisfactoria consigo mismos, mejorando sus relaciones con otros. 

 

4.2.2. Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para reconocer 

las emociones (propias o ajenas) y de esa manera gestionar nuestra reacción o respuesta 

ante estas emociones. Por lo cual, Goleman (1995), citado por, Fragoso (2019), menciona 

que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que permite a la persona tener 

una mayor adaptabilidad ante los diversos cambios. 

Por esto, se podría mencionar que la inteligencia emocional también tiene que ver 

con la seguridad y confianza de sí mismo, el control emocional es muy importante, tanto 

como la automotivación para alcanzar los objetivos propuestos. El comprender y entender 
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los sentimientos de los demás, aprender a manejar las relaciones y tener cierto poder de 

influencia es lo primordial para generar cambios positivos en nuestro entorno. 

 

4.2.2.1. Importancia. 

La inteligencia emocional es esencial para el bienestar emocional y la capacidad de 

adaptarse a situaciones nuevas y desafiantes (Salovey & Mayer, 2019). Sin embargo, 

Goleman (1995) menciona que “La inteligencia emocional es fundamental para el liderazgo 

efectivo y el éxito profesional”. 

En contexto, se puede mencionar que de acuerdo a Goleman, la inteligencia 

emocional es un predictor más fuerte del éxito en el trabajo que el cociente intelectual, y 

que los líderes con una alta inteligencia emocional son más eficaces en la motivación y el 

compromiso de sus empleados. 

Así también, por otra parte, la importancia de la inteligencia emocional radica en 

que esta es esencial para la toma de decisiones y la resolución de conflictos (Mayer & 

Caruso, 2018), pues la inteligencia emocional es esencial para la toma de decisiones y la 

resolución de conflictos, ya que permite a las personas comprender y manejar sus propias 

emociones y las emociones de los demás de manera efectiva. 

 

4.2.3. Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son la interacción de forma recíproca entre dos o más 

individuos, que involucran de cierta manera las habilidades, destrezas emocionales y 

sociales, que de alguna forma promueve las habilidades para poder comunicarte con otra 

persona de forma efectiva, la escucha activa, la resolución de conflictos y la expresión de la 

autenticidad de uno mismo son parte de las habilidades de las relaciones interpersonales 

(Cornejo & Tapia, 2019). 

De esta forma se puede definir que las relaciones interpersonales son los lazos que 

se crean con otras personas en una variedad de entornos, que incluyen la familia, la 

amistad, el lugar de trabajo y la comunidad. Pues las personas involucradas en estas 

relaciones deben comunicarse entre sí, interactuar y corresponder. 

 

4.2.3.1. Teoría sobre relaciones interpersonales. 

Según la teoría de Schutz (1996), las relaciones interpersonales tratan de explicar el 

comportamiento, la conducta interpersonal, fundamentándose en la orientación hacia los 

individuos. Los individuos se situarían hacia los demás según las características que 
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decidirían la conducta interpersonal. Por lo tanto, el ser humano tiene la necesidad de estar 

con otros seres humanos, estas necesidades son; necesidad de aceptación, de comprensión, 

necesidad de libertad, entre otras necesidades, que son consideradas necesidades 

interpersonales. Por ende, dichas necesidades se pueden satisfacer por medio de las 

relaciones con las demás personas. Schutz (1996) esclarece las ideas, a través de metáforas 

especiales que se delimitan en tres zonas, que expresan las necesidades interpersonales, la 

zona de inclusión que es la necesidad de estar de poder vincularse con otros. 

Finalmente, es importante mencionar que la zona de control, que incluye los 

procesos interpersonales en la toma de decisiones y la zona del afecto, son los sentimientos 

de orden personal y emocional. 

  

4.2.3.2. Importancia. 

Para Baumeister & Leary (2019) definen que la importancia radica en “la necesidad 

de pertenecer y establecer relaciones interpersonales, lo cual es una motivación 

fundamental en los seres humanos, pues estas son fundamentales para la salud mental y 

emocional de las personas” (p. 49). 

Así también Ferrazzi & Raz (2017) argumentan que las relaciones interpersonales 

son esenciales para el éxito en el mundo laboral y empresarial. Los autores sostienen que 

establecer y mantener relaciones significativas y auténticas puede abrir puertas, crear 

oportunidades de negocio y promover el crecimiento profesional. 

Por esto, en cuanto a la importancia de las relaciones interpersonales, es sustancial 

mencionar que a través de estas se forman conexiones con otras personas; las que por medio 

de la comunicación, la confianza, la empatía, el respeto, el apoyo emocional, la cooperación 

y la capacidad de resolución amistosa de conflictos son los pilares de las relaciones. Por lo 

que finalmente se puede establecer que la salud emocional, bienestar y desarrollo dependen 

de estas conexiones sociales. 

 

4.2.3.3. Características. 

Las relaciones interpersonales son fundamentales para la felicidad y el bienestar 

humano. Una de sus características principales es que satisfacen la necesidad humana de 

conectarse y sentirse parte de una comunidad, y que tener relaciones positivas y 

significativas puede aumentar los niveles de bienestar y satisfacción con la vida 

(Lyubomirsky, 2018). 

Por otra parte, según Barker (2020) la comunicación efectiva es una característica 
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fundamental de las relaciones interpersonales exitosas. Pues esta implica la capacidad de 

escuchar activamente, expresar ideas de manera clara y concisa, y ser capaz de adaptarse a 

diferentes situaciones de comunicación. 

De esta forma se puede mencionar que la empatía es importante en las relaciones 

interpersonales, pues esta representa la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y 

comprender sus sentimientos es esencial para establecer relaciones significativas. 

 

4.2.3.4. Tipos de relaciones interpersonales. 

De acuerdo a Cornejo & Tapia (2019) mencionan que los tipos de relaciones 

interpersonales son los siguientes: 

• Autocontrol: El autocontrol se deriva en varias partes. El autocontrol emocional 

consiste en la gestión de nuestros propios sentimientos y comportamientos, 

generando en nosotros una confianza de poder controlar las emociones que surgen y 

que pueden ser negativas o positivas, de esta forma, podemos tomar una decisión 

adecuada y poder expresarla. No obstante, para mejorar el autocontrol emocional en 

nosotros mismo es necesario desarrollar y potenciar la inteligencia emocional 

(Pérez et al., 2018). 

• Empatía: La empatía es la capacidad que tienen las personas para poder ponerse en 

el puesto de la otra persona y poder considerarla, de esta forma poder tener una idea 

de los sentimientos y de las cosas que puede estar pasando la otra persona, es decir, 

desde el punto de vista de uno (López et al., 2019). Según la OMS señala, que la 

empatía es una de las diez capacidades que son fundamentales para la vida, donde 

incluye que la empatía es la capacidad de ponerse en el puesto del otro individuo, 

con la finalidad de identificarse de forma efectiva con la otra persona (Cruzado, 

2017). 

• Tolerancia: La tolerancia es la aceptación que consiste en ser consciente y positiva 

en cuanto a las diferencias en los temas como política, cultura y moral, dado que 

estos respetan las demás formas de acción, sin la necesidad que esto se suponga en 

una renuncia a los propios valores, creencias y convicciones que son de 

compromiso de índole personal (Parra, 2019). 

• Trabajo en equipo: El trabajo en equipo tiene un concepto definido y es que los 

miembros del grupo trabajen juntos para un mismo objetivo, meta y dirección, de 

forma coordinada y con el apoyo de cada uno, sin que nadie aporte su parte (Ayoví, 
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2018). El trabajo en equipo, por otro lado, requiere de la movilización de los 

recursos que son propios y los recursos externos (Gómez & Acosta, 2019). 

De esta forma, para el desarrollo de esta investigación, se consideraron estos tipos 

de relaciones interpersonales, pues estos encierran aspectos que engloban diferentes 

entornos como: familiar, laboral, académico y profesional; por lo que también es 

importante reconocer que cada relación es única y puede combinar elementos de varios 

tipos. Además, se conoce que las relaciones pueden evolucionar y cambiar a lo largo del 

tiempo. 

Por otra parte, para Solórzano (2022) los tipos de relaciones interpersonales pueden 

ser complejas y diversas, las cuales muchas veces no tengan un nombre en específico, sin 

embargo, a continuación, se muestran las siguientes: 

• Relaciones íntimas o afectivas: Aquellos que buscan relaciones significativas con 

los demás y que son conscientes de los diversos tipos de afecto. 

• Relaciones superficiales: No importa cuán agradables sean, aquellos que se tratan 

en una capa superficial de conocimiento interpersonal, es decir, en las etapas 

formales y superficiales, son tratados. 

• Relaciones circunstanciales: Estas caen en algún lugar del espectro entre ser 

íntimas y ser superficiales porque involucran a personas con las que compartimos 

nuestras vidas con frecuencia, pero con las que no tenemos una fuerte conexión 

emocional. 

• Relaciones de rivalidad o competitivas: Precisamente aquellas que comienzan 

con hostilidad, rivalidad o sentimientos más intensos como el odio. 

• Relaciones familiares: Las personas con las que compartimos una relación de 

sangre y que están vinculadas a nosotros por un árbol genealógico o familiar entran 

en esta categoría. 

Finalmente, se puede establecer, por otro lado, que las conexiones interpersonales 

vienen en una variedad de formas, cada una con sus propias características y niveles de 

intensidad. 

 

4.2.3.5. Habilidades de comunicación interpersonal. 

La capacidad de una persona para interactuar, expresarse y comprender claramente a 

los demás en una variedad de contextos sociales se conoce como sus habilidades de 

comunicación interpersonal. Estas habilidades van desde la capacidad para escuchar con 



20  

atención y la comunicación clara de ideas hasta la empatía. Crear conexiones sinceras y 

fomentar relaciones significativas también son componentes importantes de una 

comunicación interpersonal efectiva (Davis, 2020). 

Por cuanto de este modo, se define que las habilidades de comunicación 

interpersonal son la piedra angular de las relaciones humanas exitosas, permitiendo la 

creación de puentes de entendimiento y colaboración en un mundo cada vez más 

interconectado. 

 

4.2.3.6. Construcción de relaciones interpersonales saludables. 

Construir relaciones interpersonales saludables es el proceso de crear y preservar 

conexiones significativas con otras personas que se basan en la cooperación, la empatía, la 

comunicación abierta y el respeto mutuo. Implica tener la capacidad de apreciar la 

diversidad, manejar los conflictos de manera constructiva y fomentar una cultura de apoyo 

y confianza. Estas relaciones fomentan el sentido de pertenencia y el bienestar emocional 

porque brindan a las personas un lugar para desarrollarse personalmente, compartir 

experiencias y enfrentar desafíos juntos (Ramírez, 2019). 

 

4.2.3.7. Factores que influyen en las relaciones interpersonales. 

De acuerdo a Diez (2023) los factores que intervienen en las relaciones 

interpersonales y que determinan la personalidad del individuo son las siguientes: 

• Semejanza 

• Reciprocidad 

• Familiaridad 

• Atractivo físico 

Así también, esta misma autora menciona los siguientes ejemplos de relaciones 

interpersonales: 

• Relaciones familiares 

• Relaciones de pareja 

• Relaciones de amistad 

• Relaciones laborales 

• Relaciones por convivencia 

De este modo se puede mencionar la vitalidad de las relacione interpersonales en la 

formación de la personalidad de las personas, las cuales se mantienen a través del tiempo.  
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4.2.3.8. Impacto de las relaciones interpersonales en el rendimiento académico. 

Dado que el rendimiento académico está directamente relacionado con la calidad 

educativa, se puede estudiar en relación con el entorno educativo. Sin embargo, este 

componente se compone de variables que en ocasiones pueden resultar difíciles de 

comprender, tal es el caso de las relaciones interpersonales (Alonso, 2022). 

 

4.2.3.9. Problemas y desafíos en las relaciones interpersonales. 

Para Smith & Jones (2022) los principales problemas y desafíos que se presentan 

dentro de las relaciones interpersonales, son los siguientes: 

• Acoso escolar: 

Cuando uno o más compañeros se involucran repetidamente en un comportamiento 

agresivo y dañino hacia un estudiante, se le conoce como acoso. El acoso puede 

tener un impacto negativo significativo en el bienestar mental y emocional de la 

víctima, así como en su rendimiento académico y bienestar general. 

• Ciberacoso: 

El uso de tecnologías de la información y la comunicación, como las redes sociales, 

los mensajes de texto y el correo electrónico, para acosar, intimidar o degradar a 

otros se conoce como ciberacoso. El ciberbullying puede ocurrir cuando se quiera y 

tiene una audiencia más amplia que el bullying tradicional. 

• Aislamiento social: 

El aislamiento social se caracteriza por una sensación de desconexión y una falta de 

participación sustancial en las interacciones sociales. Cuando los adolescentes 

luchan por formar vínculos estrechos con sus compañeros o se sienten fuera de 

lugar en los círculos sociales, pueden experimentar aislamiento social. 

• Soledad en los adolescentes: 

La soledad adolescente es la experiencia subjetiva de sentirse solo y aislado, 

incluso cuando está rodeado de otros. La causa puede ser la falta de vínculos sociales 

profundos o relaciones superficiales. Los adolescentes que experimentan una 

soledad prolongada tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales y 

de comportamiento. 

 

• Presión de grupos: 

La presión de grupo es la influencia que un grupo de pares tiene sobre una persona 
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para hacer que se ajuste a los estándares, creencias o comportamientos del grupo. 

Los adolescentes frecuentemente se ven presionados a cumplir con las normas 

sociales, lo que puede resultar en decisiones y acciones riesgosas o dañinas. 

• Toma de decisiones arriesgadas: 

Los adolescentes que toman decisiones arriesgadas normalmente eligen opciones 

que plantean un alto riesgo o tienen el potencial de tener resultados negativos. Esto 

podría ser el resultado de la búsqueda de emociones, la presión de los compañeros o 

una corteza prefrontal que no se ha desarrollado completamente, que es el área del 

cerebro encargada del control de los impulsos y la toma de decisiones. 

 

4.2.4. Inteligencia interpersonal 

En la teoría de Gardner, donde introdujo dos tipos de inteligencia, la interpersonal y 

la intrapersonal, definió la interpersonal como la inteligencia que se funda a partir de la 

capacidad general para sentir las distinciones entre lo particular y los demás, que son parte 

del estado de ánimo, del temperamento, de las motivaciones y de las intenciones. Por los 

tanto, este tipo de inteligencia interpersonal permite a un adulto poder leer las diversas 

intenciones y deseos de los individuos, aunque los demás lo oculten (Gardner H. , 1983). 

En conclusión, la inteligencia interpersonal es la capacidad de gestionar las interacciones 

sociales, la empatía, la comunicación verbal y no verbal; y la capacidad de establecer y 

mantener relaciones sanas, significativas, con habilidades que suelen poseer las personas 

con una alta inteligencia interpersonal. 

4.2.4.1. Importancia. 

De acuerdo a Goleman (2006) la inteligencia interpersonal es clave para establecer 

y mantener relaciones interpersonales saludables y efectivas; así también es fundamental 

para instaurar y mantener relaciones interpersonales saludables y efectivas, y que puede ser 

desarrollada a través de la práctica y la reflexión. Por otra, parte según Boyatzis (2019) 

establece que “la inteligencia interpersonal es crucial para el liderazgo efectivo y la gestión 

de equipos” (p. 12). La inteligencia interpersonal, también conocida como inteligencia 

social, es la capacidad de comprender e interactuar con las personas de manera productiva. 

Es una habilidad crucial para formar vínculos saludables con los demás, trabajar bien en 

grupos, manejar conflictos y mostrar empatía (Gardner, 2017). 

Este tipo de inteligencia permite la construcción y el mantenimiento de relaciones 

sanas, el trabajo eficaz en equipo, la gestión de proyectos y la comprensión de cómo se 

comportan las personas en situaciones sociales que requieren inteligencia interpersonal. 
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5. Metodología 

La investigación denominada “La autoestima en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes, 

Quevedo, 2023”, se desarrolló en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. La 

institución se encuentra ubicada en la Av. Carlos J. Arosemena y calle 48, asi como se 

muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1 

Croquis de ubicación de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes. 

 
Nota. La imagen muestra la ubicación de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes. Fuente: 

https://www.google.com/maps/place/Quevedo/@-1.0136212,-79.4722192,17.89z/data=!4m6!3m5!1s0x902b4e0  

 

El enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo, ya que se extrajeron datos en 

el estudio de campo. Por ello, según Hernández et al. (2018) menciona que el enfoque 

cuantitativo “utiliza la recopilación y el análisis de datos para responder preguntas de 

investigación y probar hipótesis previamente establecidas, y se basan en mediciones 

numéricas, conteos y, a menudo, estadísticas para establecer con precisión patrones de 

comportamiento en las poblaciones” (p.87). 

El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo, pues se buscó determinar la 

incidencia de la autoestima en las relaciones interpersonales; así también fue de tipo 

longitudinal, ya que el estudio abarco un periodo corto de tiempo, según Myers (2016) 

menciona que estos tipos de estudios permiten estudiar las características de los fenómenos 

dentro de una población en un tiempo que puede ser corto o prolongado según el objetivo de 

la investigación. 

Así también la investigación fue analítica explicativa, pues se incluyó revisiones 
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literarias, estudios previos y artículos cuyos datos aportaron al desarrollo del estudio; ya que 

el fin de la investigación no solo fue describir el problema, sino que también determinar las 

causas de este; por ello este tipo de investigaciones buscaba analizar y comprender el objeto 

de estudio, para de esta forma poder encontrar el porqué de los hechos o eventos (Arias, 

2018). 

La investigación se desarrolló a través de los métodos científico, deductivo, analítico 

y síntesis; los cuales permitieron el análisis del problema (diagnóstico) y luego describir los 

resultados obtenidos; logrando de esta forma obtener respuestas a los objetivos de la 

investigación, por cuanto así fue posible aceptar o rechazar las hipótesis de investigación, 

para finalmente definir las conclusiones de la investigación. 

Método científico, este método permitió a través de los procedimientos el 

razonamiento lógico del fenómeno de estudio, pues este método es el “contraste dialéctico 

entre teoría y práctica” (Ramírez, 2019, pág. 27). 

Método analítico, permitió descomponer el objeto de estudio, pues fue necesario 

analizar las variables y dimensiones, para de esta forma poder establecer por separado a 

través de indicadores las causas de la problemática. Ya que el método analítico identifica 

por partes la realidad problemática, estableciendo relaciones entre las variables de estudio y 

los componentes de este (Pérez & Lopera, 2016). 

Método deductivo, a través de este fue posible el razonamiento lógico del problema 

de investigación, para finalmente poder definir las conclusiones a partir de los resultados 

obtenidos; ya que este método parte desde lo general, por cuanto así es posible identificar 

interpretaciones específicas que se incluyen explícitamente en el caso general del problema 

(Rivas, 2019). 

Método síntesis, una vez identificado el problema de investigación, fue necesario al 

final de este poder resumir los acontecimientos del fenómeno estudiado y poder establecer 

las conclusiones finales, pues según Muñoz (2017) este método “permite estudiar los 

componentes del objeto de estudio en su totalidad” (p.14). 

La población o universo de estudio fueron todos los 1.300 estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica José Isaac Montes. Ya que el universo de una investigación es el total 

de elementos finitos e infinitos que componen la población y muestra (Carrasco, 2018). 

La población de estudio fueron los 29 estudiantes del décimo año de la Escuela de 

Educación Básica José Isaac Montes, específicamente del paralelo “A”, pues según Tamayo 

(2018) la población es la totalidad de las unidades de estudio con características en común. 

Al ser una población finita y para disminuir el margen de error, la muestra fue de 
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tipo censal no probabilística, es decir, se consideró a los 29 estudiantes del décimo año “A” 

de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes. 

Para el desarrollo de la presente investigación “La autoestima en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica 

José Isaac Montes”, fue importante el aporte de fuentes primarias y secundarias con 

información relevante sobre la problemática central de estudio. 

Fuentes primarias, fue toda aquella información obtenida de primera mano a través 

de la recolección de los datos, la cual fue proporcionada por los participantes del estudio 

(estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes). 

Fuentes secundarias, aquella información disponible, la cual aporto en la 

construcción del marco teórico y referencial; información disponible en libros, artículos, 

revistas, bases de datos, investigaciones previas, entre otros. 

La técnica de recolección de información que se aplicó, fue la encuesta, la cual 

ayudó a recolectar información a través de un cuestionario pre elaborado (anexo 1), los 

cuales estuvieron dirigidos a los estudiantes del décimo año “A”, para de esta forma 

identificar y conocer el nivel de autoestima y, de relaciones interpersonales de estos 

estudiantes. 

El instrumento aplicado para la variable autoestima, se realizó un test evaluativo de 

la Escala de Autoestima de Lucy Reidl (2002), considerando que las preguntas de este test 

están enfocadas a los indicadores de las dimensiones (autoestima física, autoestima ética, 

autoestima de competencia académica, autoestima emocional y autoestima de relaciones con 

otros). El test estará compuesto por 20 ítems en total (anexo 2), cuya escala de medición será 

de tipo Likert (A= Estoy de acuerdo; N= No sé; D= Estoy en desacuerdo). 

Mientras que para la variable relaciones interpersonales, se realizó un cuestionario 

pre elaborado adaptado del cuestionario propuesto por Quillay (2018), considerando las 

preguntas que estuvieran enfocadas a los indicadores de las dimensiones (autocontrol, 

empatía, tolerancia y trabajo en equipo). Siendo que finalmente el cuestionario estuvo 

compuesto por 18 ítems en total (anexo 2), cuya escala de medición fue de tipo Likert 

(siempre – a veces – nunca). 

Una vez recolectados los datos y para poder ser tratada la información, fue necesario 

ordenarlos en primera instancia a través del programa Microsoft Excel, en el cual se logró 

analizar e interpretar a través de tablas de frecuencias y porcentajes la información ya 

tabulada y que finalmente se expuso en figuras, lo cual permitió generar las conclusiones de 

la investigación. 
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6. Resultados 

De acuerdo a los objetivos específicos de la investigación, los cuales fueron 

identificar y describir el nivel de autoestima y de las relaciones interpersonales, 

respectivamente, en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica 

José Isaac Montes; se presenta a continuación el análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos. 

6.1. Análisis de resultados de la variable autoestima  

Tabla 1 

Nivel de autoestima de los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación 

Básica José Isaac Montes. 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno  3 10% 

Bueno  8 28% 

Regular  17 59% 

Insuficiente  1 3% 

Deficiente  0 0% 
 Total 29 100% 

Nota. Fuente: Test de autoestima (Reidl, 2002). 

 

Figura 2 

Nivel de autoestima de los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de Educación 

Básica José Isaac Montes. 

 
Nota. Fuente: Test de autoestima (Reidl, 2002). 

 

De los 29 estudiantes que se les aplicó el test, el 59% presenta un nivel regular de 

autoestima, el 28% evidencia un nivel bueno y el 10% se encuentra en un nivel muy bueno. 

Esto demuestra que los estudiantes en nivel regular de autoestima, presentan un 

nivel moderado de sus actitudes, impulsos y su conceptualización del yo mismo, sin 

embargo, se debe generar acciones con esta población determinada en la perspectiva de 

mejorar sus niveles de autoestima y por ende las relaciones interpersonales. Mientras que 

aquellos con nivel bueno, poseen una concepción realista del yo, dominio emocional bueno y 

correcta relación de valores. Y los estudiantes con nivel muy bueno de autoestima, asumen 

una alta concepción de sí mismo, mayor confianza y optimismo; excelente proyección del 

yo persona, social y moral. 

100% 
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50% 10% 
28% 
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6.2. Análisis de resultados de la variable relaciones interpersonales 

 
Tabla 2 

Nivel de las relaciones interpersonales de los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela 

de Educación Básica José Isaac Montes. 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto  2 7% 

Medio  12 43% 

Bajo  14 50% 

 Total 28 100% 

Nota. Análisis de datos recabados. Fuente: Encuesta. 

 

Figura 3 

Nivel de las relaciones interpersonales de los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela 

de Educación Básica José Isaac Montes. 

 
Nota. Representación de los de datos recabados. Fuente: Encuesta. 

 
De los 29 estudiantes que se les aplicó la encuesta, el 50% presenta un nivel bajo de 

relaciones interpersonales, el 43% tiene un nivel medio y el 7% se encuentra en un nivel 

alto. 

Esto demuestra que los estudiantes con un bajo nivel de relaciones interpersonales, 

presentan dificultad para establecer y mantener relaciones significativas con los demás. Los 

que tienen un nivel medio, mantienen conexiones equilibradas con los demás, más allá de 

tener una cantidad suficiente de interacciones y relaciones sociales, es posible que no sean 

tan buenos en todas sus relaciones interpersonales o como aquellos estudiantes que 

presentan un nivel alto de relaciones interpersonales, los cuales poseen habilidades sólidas 

para mantener relaciones significativas en diversas áreas. 
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7. Discusión 

La importancia de las investigaciones acerca de la autoestima, radica en su papel 

fundamental dentro de las relaciones interpersonales, como lo define Branden (2020), 

quien menciona que “la autoestima es crucial para el bienestar psicológico y emocional de 

las personas, pues influye en su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y alcanzar 

sus metas. Por ello en esta discusión se determina el nivel de incidencia de la autoestima y 

cómo afectan las interacciones con los demás. 

Acorde al objetivo principal de la presente investigación: determinar la incidencia 

de la autoestima en las relaciones interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la 

Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; se logra comprobar que tanto el test de 

autoestima y la encuesta elaborada para las relaciones interpersonales, se correlacionan, por 

cuanto existe un nivel regular de autoestima (58%) y un nivel medio sobresaliente de 

relaciones interpersonales (43%); estos hallazgos se relacionan con los de la investigación 

de Cancho (2021), pues este determinó que existe relación significativa entre la autoestima 

y las relaciones interpersonales, así como de las dimensiones. Según Coopersmith (1967) la 

autoestima es “la parte del juicio personal de valía, que de cierta manera es expresado en 

las actitudes de las personas que toma como parte de sí misma” (pág. 5). Dejando en claro 

que el nivel de las relaciones interpersonales parte desde la actitud propia interna de cada 

persona. Por cuanto es vital la importancia que tiene la autoestima en las relaciones 

interpersonales como lo denomina Perales (2017), la cual radica en que esta forma de 

manera esencial la personalidad del individuo, pues se relaciona de manera directa con este 

de manera social y su relación o comportamiento con los demás. 

De acuerdo a los objetivos específicos: identificar y describir el nivel de autoestima 

y de las relaciones interpersonales respectivamente, en los estudiantes del décimo año “A” 

de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes; en este estudio se abordó estas 

variables a través de instrumentos previamente consolidados y estandarizados (Test Lucy 

Reidl y cuestionario relaciones interpersonales), permitiendo obtener datos significativos, 

observando que un nivel significativo de estudiantes presenta una autoestima regular y 

relaciones interpersonales significativamente bajas, ameritando esto acciones que ayuden 

frente a estas situaciones; ya que al aplicar el método deductivo fue posible realizar 

interpretaciones específicas y con el método analítico determinar correlación entre las 

variables de estudio. Estos resultados se asimilan a los de Díaz et al. (2019), quien 

estableció que las relaciones no eran óptimas (25% baja) en los estudiantes de décimo año 

de la Institución Educativa Antonio Lenis Sincelejo, Colombia; y según Schutz (1996), las 
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relaciones interpersonales tratan de explicar el comportamiento, la conducta interpersonal 

fundamentándose en la orientación hacia los individuos. 

Finalmente, al contrastar los resultados de esta investigación con los hallazgos de 

otros estudios a nivel internacional, nacional y local; es importante y necesario poder 

ampliar aún más los conocimientos acerca de la autoestima, para en función de esta lograr 

mejorar las relaciones interpersonales, específicamente en los estudiantes en etapa de la 

adolescencia, ayudando de esta forma a fomentar la confianza, el respeto propio y la 

capacidad de establecer vínculos positivos con los demás. Por ello se podría finalizar 

mencionando que de acuerdo a Baumeister & Leary (2019) la importancia de las relaciones 

interpersonales radica en “la necesidad de pertenecer y establecer relaciones 

interpersonales” (p. 49). 
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8. Conclusiones 

Acorde a los resultados obtenidos en la investigación, se concluye que: 

• La autoestima incide de manera significativa en las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del décimo año “A” de la Escuela de 

Educación Básica José Isaac Montes, esto de acuerdo a que existe un nivel 

regular de autoestima (58%) y un nivel medio sobresaliente de relaciones 

interpersonales (43%), sin dejar de considerar que el 50% de los estudiantes 

se encuentra en un nivel bajo de relaciones interpersonales, por cuanto el 

problema a analizar e intervenir se encontraría en este último grupo. 

 

• Los estudiantes presentan un nivel de autoestima moderado, sin embargo, es 

importante mencionar que existen estudiantes con un nivel significativo 

(bueno) que debe ser considerado, para tomar como referencia y generar 

apoyo en aquellos que se encuentran en un nivel bajo (10%). 

 

• El nivel de las relaciones interpersonales de los estudiantes se encuentra en 

un horizonte significativamente bajo, por cuanto es importante considerar 

que existen factores que afectan las relaciones, bienestar emocional y 

desempeño académico. Así también es importante hacer referencia a que 

también existen estudiantes en un nivel moderado de relaciones 

impersonales (saludables), los cuales poseen habilidades sólidas para 

mantener relaciones significativas en diversas áreas. 

 

• A través de la aplicación de estrategias psicoeducativas, mediante 

intervención cognitiva se ayuda elevar considerablemente el nivel de 

autoestima de los estudiantes, mejorando sus habilidades sociales para 

establecer relaciones interpersonales saludables, ayudando así su bienestar 

general y su rendimiento académico. 
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9. Recomendaciones 

Acorde a las conclusiones de la investigación, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda a las autoridades de la Escuela de Educación Básica José 

Isaac Montes, la implementación de programas orientados al apoyo 

emocional de la autoestima de los estudiantes, enfocado en el autoconcepto 

y autovaloración personal. Fomentando la participación activa de los 

estudiantes en actividades extracurriculares, promoviendo sus habilidades 

sociales y aptitudinales. 

 

• Se recomienda a los docentes de la Escuela de Educación Básica José Isaac 

Montes, promover la integración de los estudiantes entre los diferentes años 

básicos, fomentando la colaboración y apoyo colectivo. Sin embargo, es 

importante también recomendar la integración de los estudiantes para 

fomentar el respeto a las diferencias individuales, promoviendo la tolerancia 

e inclusión. 

 

• Se recomienda al director de la Escuela de Educación Básica José Isaac 

Montes, la autorización para la aplicación del taller “La autoestima y las 

relaciones interpersonales” (anexo 3), enfocado en la exploración de la 

autoestima, habilidades de comunicación interpersonal y construcción de 

relaciones interpersonales saludables en los estudiantes. 
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11. Anexos 

Anexo 1 Propuesta 

1. Título 

“Taller sobre la autoestima y las relaciones interpersonales” 

2. Introducción 

La autoestima es muy importante en el desarrollo de las personas, así también 

representa un factor significativo en la construcción de las relaciones interpersonales. 

Puesto que en la adolescencia es sustancial el desarrollo de habilidades afectivas para 

mantener relaciones saludables, permitiendo el fortalecimiento de la autoestima. 

A lo largo de este taller interactivo, se busca la participación activa y dinámica de 

los estudiantes de décimo año “A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes, 

para que de este modo logren aprender cómo mejorar sus habilidades de comunicación 

interpersonal y así también la construcción de relaciones interpersonales, permitiéndoles 

además poder resolver constructivamente conflictos a futuro. 

El taller mantiene un enfoque científico apoyado en la teoría histórico cultural de 

Vygotski, quien plantea que la cultura humana se desarrolla y transcurre por medio de la 

actividad, siendo este un proceso que mediatiza la relación entre el hombre y su realidad 

objetividad (Carrera & Mazzarella, 2001). 

Por cuanto de este modo el conocimiento previo de los estudiantes será 

enriquecido por el de un especialista, permitiendo así a través de una interacción obtener 

un nuevo conocimiento sobre la autoestima y las relaciones interpersonales. 

El taller denominado “La autoestima y las relaciones interpersonales”, estará 

dividido en 3 sesiones, dictadas en 3 días, cuyo horario será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., 

con una duración de 3 horas cada sesión; abarcando las siguientes temáticas: exploración 

de la autoestima, habilidades de comunicación interpersonal y construcción de relaciones 

interpersonales saludables. 
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3. Justificación 

La formación de la propia identidad y de los vínculos sociales se produce de 

forma significativa durante la adolescencia. Por ello la autoestima es esencial para la 

forma en que los adolescentes se ven a sí mismos e interactúan con los demás. Puesto 

que la confianza, la comunicación y el desarrollo de relaciones sólidas pueden verse 

afectados negativamente por una baja autoestima. 

Por consiguiente, es necesario e importante dar a los estudiantes de décimo año 

“A” de la Escuela de Educación Básica José Isaac Montes, los recursos que necesitan para 

mejorar su autoestima y fortalecer sus habilidades de relaciones interpersonales. Logrando 

que, al finalizar el taller, los estudiantes puedan: comprender la importancia de la 

autoestima; identificar y superar obstáculos que afecten su autoestima; y a través de ello 

desarrollar habilidades de comunicación efectiva, empatía y resolución de conflictos; 

estableciendo relaciones más saludables y significativas con sus compañeros. 

4. Objetivo 

• Mejorar el nivel de autoestima y fortalecer las habilidades de relaciones 

interpersonales de los estudiantes de décimo año “A” de la Escuela de Educación 

Básica José Isaac Montes, Quevedo, 2023. 

5. Fundamentación teórica 

Para el desarrollo del taller, es importante conocer y definir los términos y 

técnicas que se usaran para la aplicación de esta. Por ello a continuación se presentan 

en primera instancia las variables principales: la autoestima y las relaciones 

interpersonales, definiendo su importancia, exploración y técnicas. 

5.1. Autoestima 

Según la teoría de Coopersmith, la autoestima es uno de los temas que ha sido 

centro de atención por varios autores, como H. S. Sullivan, K. Horney, C. Rogers y E. 

Fromm, entre otros, que han realizado varios estudios y diversas aproximaciones 

teóricas acerca de la autoestima y sus orígenes, no obstante, el término se da por 

entendido, aun cuando los autores puedan no estar refiriéndose a lo mismo (Lara et al., 

2017). 
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Importancia de la autoestima 

En lo que se refiere a la importancia de la autoestima, es sustancial mencionar 

que esta, según Perales (2017) radica en que esta forma de manera esencial la 

personalidad del individuo, pues se relaciona de manera directa con este de manera 

social, de acuerdo a como se sienta, lo que piensa, su autovalor, como adquiere nuevos 

conocimientos de mejor manera y su relación o comportamiento con los demás. 

Autoevaluación de la autoestima 

La autoevaluación de la autoestima es el proceso de reflexionar y evaluar las 

propias percepciones del propio sentido de autoestima y confianza en uno mismo. Para 

comprender y evaluar cómo uno se percibe a sí mismo en términos de autoestima, este 

proceso requiere una reflexión profunda sobre las creencias, los logros y los desafíos 

personales. En este sentido, la autoevaluación de una persona sobre su nivel de 

autoestima es extremadamente importante para su crecimiento emocional y psicológico 

porque afecta su autoconcepto, comportamiento y bienestar general (Johnson, 2018). En 

definitiva, es un proceso esencial en la formación de la identidad y en la creación de 

una imagen positiva de uno mismo. Las personas pueden aprender sobre la naturaleza 

de su autoestima y trabajar para mejorarla continuamente mediante la reflexión y la 

evaluación constantes 

Exploración de la autoestima 

El proceso de investigar y comprender cómo alguien se percibe, juzga y siente 

acerca de sí mismo se denomina exploración de la autoestima. Implica evaluar las 

facetas positivas y negativas de la propia identidad, así como el efecto de las 

experiencias previas y las interacciones sociales sobre cómo se formó esta 

autoevaluación. A través de esta exploración, las personas pueden volverse más 

conscientes de su propio valor y trabajar para construir un fuerte sentido de 

autoestima, lo que afecta su bienestar emocional y su capacidad para enfrentar los 

desafíos de la vida (Luna, 2019). 

5.2. Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son la interacción de forma recíproca entre dos o 

más individuos, que involucran de cierta manera las habilidades, destrezas emocionales 
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y sociales, que de alguna forma promueve las habilidades para poder comunicarte con 

otra persona de forma efectiva, la escucha activa, la resolución de conflictos y la 

expresión de la autenticidad de uno mismo son parte de las habilidades de las 

relaciones interpersonales (Cornejo & Tapia, 2019). 

Importancia de las relaciones interpersonales 

Por otra parte, en cuanto a las relaciones interpersonales, según Baumeister & 

Leary (2019) definen que la importancia radica en “la necesidad de pertenecer y 

establecer relaciones interpersonales, lo cual es una motivación fundamental en los 

seres humanos, pues estas son fundamentales para la salud mental y emocional de las 

personas” (p. 49). 

Finalmente, se puede determinar que la autoestima juega un papel muy 

significativo en la vida de las personas, ya que involucran aspectos como la confianza, 

la autorrealización, relaciones interpersonales saludables, salud emocional, salud física 

y toma de decisiones. 

Habilidades de comunicación interpersonal 

La capacidad de una persona para interactuar, expresarse y comprender 

claramente a los demás en una variedad de contextos sociales se conoce como sus 

habilidades de comunicación interpersonal. Estas habilidades van desde la capacidad 

para escuchar con atención y la comunicación clara de ideas hasta la empatía. Crear 

conexiones sinceras y fomentar relaciones significativas también son componentes 

importantes de una comunicación interpersonal efectiva (Davis, 2020). 

Por cuanto de este modo, se define que las habilidades de comunicación 

interpersonal son la piedra angular de las relaciones humanas exitosas, permitiendo la 

creación de puentes de entendimiento y colaboración en un mundo cada vez más 

interconectado. 

Construcción de relaciones interpersonales saludables 

Construir relaciones interpersonales saludables es el proceso de crear y 

preservar conexiones significativas con otras personas que se basan en la cooperación, 

la empatía, la comunicación abierta y el respeto mutuo. Implica tener la capacidad de 
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apreciar la diversidad, manejar los conflictos de manera constructiva y fomentar una 

cultura de apoyo y confianza. Estas relaciones fomentan el sentido de pertenencia y el 

bienestar emocional porque brindan a las personas un lugar para desarrollarse 

personalmente, compartir experiencias y enfrentar desafíos juntos (Ramírez, 2019). 

Técnicas para aplicación de metodología 

• Diálogo socrático: El diálogo socrático es una forma de comunicación profunda 

que busca la exploración y el descubrimiento del conocimiento a través de 

preguntas reflexivas. Se basa en el método utilizado por Sócrates para incentivar el 

pensamiento crítico y la autoconciencia en los participantes (Smith, 2017). 

• Lluvia de ideas: La lluvia de ideas es una técnica de generación de ideas que 

fomenta la creatividad y la innovación al invitar a un grupo de personas a aportar 

libremente todas las ideas que se les ocurran, sin restricciones ni críticas en un 

primer momento (Brown, 2018). Por cuanto es un proceso que libera el potencial 

creativo de un grupo, permitiendo la exploración de múltiples perspectivas y 

soluciones no convencionales. 

• Autoevaluación: La autoevaluación es un proceso mediante el cual una persona 

reflexiona sobre su propio desempeño, habilidades y logros, con el objetivo de 

identificar áreas de mejora y establecer metas para el crecimiento personal y 

profesional (Zimmerman, 2019). Siento esta una herramienta poderosa para el 

desarrollo personal, ya que permite a las personas tomar el control de su propio 

aprendizaje y evolución. 

• Dinámica de grupos: La dinámica de grupos se refiere a las interacciones y 

relaciones que se desarrollan entre los miembros de un grupo mientras trabajan 

juntos para lograr objetivos comunes. Implica la comprensión de roles, normas y 

procesos de comunicación que influyen en la efectividad del grupo (Forsyth, 

2018). Por consiguiente, es un campo de estudio que explora cómo los 

individuos interactúan y se influyen mutuamente en contextos grupales, 

influyendo en la productividad y cohesión del grupo. 

• Dinámica participativa: La dinámica participativa se basa en la activa 

involucración de todos los miembros del grupo en la toma de decisiones, la 
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resolución de problemas y el intercambio de ideas, fomentando un ambiente 

colaborativo y equitativo (Arnstein, 2020). La dinámica participativa promueve 

la inclusión y el empoderamiento de cada individuo en un grupo, generando un 

sentido de responsabilidad colectiva y un mayor compromiso con los resultados. 

• Técnica de la rejilla: La técnica de la rejilla es una herramienta visual que se 

utiliza para evaluar y comparar diferentes opciones o elementos en función de 

múltiples criterios. Se representa mediante una matriz que ayuda a organizar y 

analizar información de manera sistemática (Maxcy, 2021). 

• Exposición oral: La exposición oral es la presentación verbal de información, 

ideas o argumentos frente a un público. Implica la habilidad de comunicarse de 

manera clara, persuasiva y estructurada para transmitir un mensaje efectivo 

(Lucas, 2020). 

• Grupo de discusión: Un grupo de discusión es una metodología de investigación 

en la que un moderador guía una conversación entre participantes con el 

propósito de explorar opiniones, percepciones y experiencias sobre un tema 

específico, generando un intercambio enriquecedor (Krueger, 2019). 

• Trabajo en equipo: El trabajo en equipo implica la colaboración de individuos 

con habilidades complementarias para lograr metas comunes. Requiere la 

comunicación efectiva, la distribución de tareas y la coordinación para alcanzar 

resultados de manera eficiente (Katzenbach, 2017). 

• Retroalimentación constructiva: La retroalimentación constructiva es la entrega 

de comentarios específicos y orientados al crecimiento con el propósito de ayudar 

a una persona a mejorar su desempeño, habilidades o comportamientos (Stone & 

Patton, 2019). 

• Círculos de diálogos: Los círculos de diálogo son un enfoque participativo en el 

que los miembros se sientan en un círculo y comparten sus experiencias, 

opiniones y perspectivas de manera equitativa y respetuosa, promoviendo la 

comprensión mutua y la cohesión del grupo (Baldwin, 2018). 

• Juego de roles: El juego de roles es una técnica en la que los participantes 
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asumen roles ficticios o reales para simular situaciones y practicar habilidades de 

comunicación, resolución de problemas y empatía desde diferentes perspectivas 

(Kipnis & Schmidt, 2019). 

6. Planteamiento del desarrollo del taller 

• Sesión 1: Exploración de la autoestima. 

• Sesión 2: Habilidades de comunicación interpersonal. 

• Sesión 3: Construcción de relaciones interpersonales saludables. 
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7. Desarrollo 
 

Sesión 1: Exploración de la autoestima 
Inicio: 9:00 a.m. 
Fin: 12:00 p.m. 
Duración: 3 horas 
Responsable: 

Actividad Propósito Metodología Recursos Tiempo Observación 

 
 

Socialización 

Conocer el alcance del 
taller y su importancia 
para llegar acuerdos 
que permitan la 
participación activa. 

 
Diálogo socrático: Aclaración de dudas y conflictos - 
guiados por el expositor. 

• Laptop 

• Proyector 

• Diapositiva 

 
 

30 minutos 

 
Atención activa de 
los presentes. 

 
Autoestima 
(definición) 

 
Comprender qué es la 
autoestima 

 
Lluvia de ideas: 
Presentación de conceptos claves (diapositivas). 

• Laptop 

• Proyector 
• Pantalla 

proyección 

 

 
de 

 
45 minutos 

 
Atención activa de 
los presentes. 

 
Autoevaluación 
de la 
autoestima 

 

 
Conocer de sí mismos 

Autoevaluación: 
En un papel divido en tres partes, colocar sus 
expectativas de vida, sus temores y compromisos 
para lograr que sus expectativas, sueños y anhelos 
se vuelvan realidad y qué se debe evitar para 
disminuir los temores. 

 
• Hojas de papel 

A4 

• Lapiceros 

 

 
15 minutos 

 
Participación 
activa de 
presentes. 

 

 
los 

 

 

Debate y 
exposición 

 

 
Debatir y exponer sus 
expectativas, temores 
y compromisos 

Dinámica de grupos: Dividir el auditorio en tres 
grupos, uno tomará los papeles de expectativas, 
otro de los temores y el último el de los 
compromisos; realizando una conversación y debate 
entre los participantes del grupo para finalmente 
exponer de manera general cuáles son las 
expectativas, temores y compromisos que tienen 
como personas. 

 

 
• Hojas de papel 

A4 

• Lapiceros 

 

 

 
45 minutos 

 

 
Participación 
activa en grupos 
de los presentes. 

 

Reflexión 
personal 

Reflexionar sobre sus 
expectativas, temores 
y compromisos 
personales 

Dinámica participativa: 
Realizar una reflexión 
temática tratada. 

 
personal 

 
acerca 

 
de 

 
la 

• Hojas de papel 
A4 

• Lapiceros 

 
15 minutos 

Participación 
activa de 
presentes. 

 
los 

Cierre de la 
sesión 

Retroalimentar 
tratado en la sesión 

lo 
Técnica de la rejilla: 
Cada participante hará un repaso breve de la sesión, 
exponiendo su percepción individual. 

 

No se requiere 
 

30 minutos 
Participación 
activa de 
presentes. 

 

los 
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Sesión 2: Habilidades de comunicación interpersonal 
Inicio: 9:00 a.m. 
Fin: 12:00 p.m. 
Duración: 3 horas 
Responsable: 

Actividad Propósito Metodología Recursos Tiempo Observación 

 

Retroalimentación 
Repasar la sesión 
anterior 

Exposición oral por los participantes de manera 
aleatoria. 

 

No se requiere 
 

20 minutos 
Participación activa 
de los presentes. 

 
Comunicación 
efectiva 

Comprender sobre la 
comunicación 
efectiva en las 
relaciones 
interpersonales. 

 
Grupo de discusión: 
Presentación de conceptos claves (diapositivas). 

• Laptop 

• Proyector 

• Pantalla de 
proyección 

 
 

30 minutos 

 
Atención activa de 
los presentes. 

 
Técnicas de 
escucha activas 

Mejorar las 
habilidades de 
escucha activa. 

 
Presentación de conceptos claves (diapositivas). 

• Laptop 

• Proyector 
• Pantalla de 

proyección 

 
15 minutos 

 
Atención activa de 
los presentes. 

 
 

Expresión 
asertiva 

 

Promover  la 
expresión asertiva en 
las relaciones 
interpersonales 

Trabajo en equipo: 
Organizar equipos de dos. 
Cada pareja tomará una tarjeta (con situaciones de 
conflictos) que previamente se prepararon. 
Cada pareja deberá practicar la expresión asertiva 
a través de ejercicios de role-playing 

 

• Tarjetas de 
cartulina 

• Lapiceros o 
marcadores 

 

 
40 minutos 

 
 

Participación activa 
de los presentes. 

 
Integración 

Fomentar la 
participación, 
empatía  y 
comprensión. 

Retroalimentación constructiva: 
Cada participante deberá escribir en un papel 
cómo se sintió resolviendo la situación de conflicto 
en equipo. 

• Hojas de 
papel A4 

• Lapiceros 

 
45 minutos 

Participación activa 
de los presentes. 
Intercambio de 
ideas. 

Cierre de la 
sesión 

Retroalimentar lo 
tratado en la sesión 

Técnica de la rejilla: 
Cada participante hará un repaso breve de la 
sesión, exponiendo su percepción individual. 

 

No se requiere 
 

30 minutos 
Participación activa 
de los presentes. 
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Sesión 3: Construcción de relaciones interpersonales saludables 
Inicio: 9:00 a.m. 
Fin: 12:00 p.m. 
Duración: 3 horas 
Responsable: 

Actividad Propósito Metodología Recursos Tiempo Observación 

 

Retroalimentación 
Repasar la 
anterior 

sesión 
Círculos de diálogos: 
Exposición oral por los participantes de manera 
aleatoria. 

 

No se requiere 
 

20 minutos 
Participación activa 
de los presentes. 

Identificación 
manejo 
conflictos 

de 
de 

Identificar y manejar 
situaciones conflictivas 
en las relaciones 
interpersonales. 

Juego de roles: 
Presentación 
(diapositivas). 

 
de 

 
conceptos 

 
claves 

• Laptop 

• Proyector 
• Pantalla 

proyección 

 

 
de 

 
40 minutos 

 
Atención activa de 
los presentes. 

 
 

Intercambio de 
experiencias 

 

Compartir experiencias 
de situaciones 
conflictivas 
personales. 

Trabajo en equipo: 

Armar grupos de 3 personas, cada grupo 
contará una experiencia conflictiva. Al final 
expondrán las estrategias que hubieran 
utilizado para resolver aquel conflicto como 
equipo. 

 
• Hojas de papel 

A4 

• Lapiceros 

 

 
45 minutos 

 
 

Participación activa 
de los presentes. 

 

 
Lluvia de ideas 

Generar 
creativas para 
relaciones 
interpersonales 
saludables. 

ideas 
crear 

Trabajo en equipo: 
Los mismos grupos, luego de la actividad 
previa, generarán ideas creativas para construir 
relaciones interpersonales saludables. 
Las expondrán ante los demás, asignando un 
representante por grupo. 

• Hojas de papel 
A4 

• Lapiceros 

• Pizarra 

• Marcador 

 

 
45 minutos 

 

Participación activa 
de los presentes. 
Intercambio de 
ideas. 

 

 

 
Cierre de la 
sesión 

 

 

 
Retroalimentar lo 
tratado en la sesión 

Dinámica participativa: 
Cada participante en dos papeles escribirá, en 
uno situaciones que quiere quemar o borrar de 
su persona; en otro escribirá lo que quiere 
conseguir. Para lo cual se pondrá en el centro 
del salón una olla con fuego, en esta se 
ubicarán los papelitos que quieren quemar, que 
no quieren que vaya con su vida y en la pizarra 
ubican lo que quieren con su vida. 

 

 

 

No se requiere 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 
Participación activa 
de los presentes. 
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8. Evaluación 

Al finalizar el taller, se aplicará el post Test Lucy Reidl y la encuesta de relaciones 

interpersonales (anexos 1-2), con la finalidad de poder medir los cambios en la autoestima 

y las habilidades de relación interpersonal de los estudiantes. 
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Anexo 2 Certificación de pertinencia 
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Anexo 3 Petitorio para aplicación de instrumentos 
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Anexo 4 Autorización para aplicación de instrumentos 
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Anexo 5 Encuesta – Relaciones interpersonales 
 

ENCUESTA (RELACIONES INTERPERSONALES) 

Estimados estudiantes, esta encuesta tiene como finalidad identificar el nivel de las 

relaciones interpersonales de Uds. dentro del aula de clases. La información que 

proporcionen será tratada de forma confidencial y anónima, cuyo interés es únicamente 

para temas de investigación académica. 

 
Instrucciones: Señale con una X donde crea ud conveniente, acorde a su respuesta 

(siempre – a veces – nunca). 

Pregunta 
Valoración  

Siempre A veces Nunca  

1. Expone sus pensamientos e ideas sin ofender 

a los demás 

    

2. Se considera capaz de lograr lo que se 

propone 

    

3. Se pone en lugar de sus compañeros e intenta 

entenderlos cuando estos tienen algún 

problema 

    

4. Conserva la calma cuando algo le molesta     

5. Ayuda a sus compañeros si estos necesitan 

de ud 

    

6. Escucha con atención las opiniones de los 

demás compañeros 

    

7. Es amable, respetuoso y tolerante con sus 

compañeros de clase 

    

8. Respeta las ideas de los demás, sin imponer 

las suyas al trabajar en grupo 

    

 
¡Muchas gracias por su amable colaboración! 
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Anexo 6 Test de autoestima 
 

TEST DE AUTOESTIMA 

Estimados estudiantes, este test de autoestima tiene como finalidad identificar el nivel de 

autoestima en Uds. La información que proporcionen será tratada de forma confidencial 

y anónima, cuyo interés es únicamente para temas de investigación académica. 

Instrucciones: Señale con una X donde crea ud conveniente, acorde a su respuesta; 

pudiendo ser: 

A= Estoy de acuerdo 

N= No sé 

D= Estoy en desacuerdo. 

Pregunta 
Valoración 

A N D 

1. Soy una persona con muchas cualidades.    

2. Por lo general, si tengo algo que decir, lo digo.    

3. Con frecuencia, me avergüenzo de mí mismo.    

4. Casi siempre me siento seguro d lo que pienso.    

5. En realidad, no me gusto a mí mismo.    

6. Rara vez me siento culpable de las cosas que he hecho.    

7. Creo que la gente tiene buena opinión de mí.    

8. Soy bastante feliz    

9. Me siento orgulloso de lo que hago.    

10. Poca gente me hace caso.    

11. Hay muchas cosas de mí que cambiaria, si supiera.    

12. Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente.    

13. Casi nunca estoy triste    

14. Es muy difícil ser uno mismo.    

15. Es fácil que yo le caiga bien a la gente.    

16. Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería distinto.    

17. Por lo general, la gente me hace caso cuando los aconsejo.    

18. Siempre tiene que haber alguien que me diga qué debo hacer.    

19. Con frecuencia desearía ser otra persona    

20. Me siento bastante seguro de mí mismo.    

 
¡Muchas gracias por su amable colaboración! 
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VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESCALA DE AUTOESTIMA 

Puntaje mínimo: 20 puntos 

Puntaje máximo: 60 puntos 

Rangos: 

• Muy bueno: 55-60 

• Bueno: 46-54 

• Regular: 37-45 

• Insuficiente: 28- 36 

• Deficiente: 20-27 

 
Puntaje rangos descripción: 

• 55 - 60 Muy Bueno: Alto concepto de sí mismo. Congruencia importante entre 

ser, el sentir y el hacer. Excelente proyección del yo personal – moral – social. 

Libertad amplia en la toma de decisiones. Confianza y optimismo. 

• 46 - 54 Bueno: Concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal cual 

es. Buen dominio emocional. Correcta conjugación de valores: apoyo y 

conformidad, independencia, reconocimientos otorgantes de una buena 

imagen ante los demás. 

• 37 – 45 Regular: Conceptualización de un yo o imagen de si 

convencionalmente y socialmente aceptable. Moderado control de impulsos, 

actitudes y rasgos partícipes en la evaluación de la autoestima. 

• 28 - 36 Insuficiente: Débil proyección de la auto imagen. Frenos importantes 

 en la irradiación de un yo personal – social –moral madura. Indecisiones, 

dependencias, desconfianzas, inseguridad básica. Incongruencia entre el yo 

real y el yo ideal.  

• 20 - 27 Deficiente: Pérdida notoria o muy baja estima. Contraposición entre el 

ideal de sí mismo y el percibido. Vida desmotivada y/o afectividad pobre, 

inseguridad, ansiedad, angustia, dependencia, tristeza, debilidad de 

relaciones, sentimientos de inferioridad. 
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Anexo 7. Base de datos recolectados (variable independiente y dependiente) 
 

 LA AUTOESTIMA  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 

1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 3 2 1 2 3 1 2 42 

2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 48 

3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 49 

4 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 1 1 3 45 

5 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 2 3 1 3 50 

6 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 48 

7 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 42 

8 2 3 1 3 1 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 38 

9 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 49 

10 3 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 41 

11 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 3 45 

12 3 3 2 3 2 1 2 3 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 3 3 44 

13 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 46 

14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 3 45 

15 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 42 

16 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 43 

17 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 40 

18 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 41 

19 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 42 

20 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 47 

21 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 47 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 56 

23 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 2 3 45 

24 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 3 2 1 2 3 44 

25 3 3 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 34 

26 2 3 1 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 3 40 

27 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 43 

28 3 3 1 2 2 3 3 2 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 2 3 41 

29 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 3 45 
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 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 3 1 2 3 3 1 2 3 

2 2 1 1 3 1 1 1 2 

3 2 1 2 2 1 1 2 2 

4 2 1 1 2 1 1 2 2 

5 2 2 2 3 1 1 1 2 

6 2 2 1 2 1 1 1 1 

7 2 1 2 2 1 1 1 1 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 2 1 2 1 1 1 1 1 

10 2 1 1 3 1 2 2 1 

11 3 1 3 2 1 1 2 1 

12 2 1 1 1 1 1 1 1 

13 2 1 2 1 1 2 1 1 

14 2 2 1 2 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 2 1 1 1 

16 2 1 2 1 1 2 1 2 

17 2 1 1 1 2 1 2 1 

18 2 1 2 1 3 1 2 2 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 2 1 2 1 1 

21 1 1 2 2 2 1 2 2 

22 1 1 1 2 1 1 1 1 

23 2 2 1 1 2 1 2 1 

24 1 1 1 2 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 2 1 2 2 2 

27 1 1 1 2 1 2 2 2 

28 3 1 1 1 1 1 1 1 

 2 1 2 1 1 2 1 2 
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Anexo 8. Certificado de traducción del resumen 
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