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Prólogo 

La investigación se realizó en un centro educativo del cantón Naranjal, 

provincia del Guayas, con niños de 4 a 5 años en la sección inicial, y aborda 

cómo la comunicación familiar influye en la autoestima infantil. Este tema 

se justifica por su relevancia en el desarrollo social, cognitivo y afectivo de 

los niños en edad preescolar. Según Gualda y Lacunza (2020), la 

autoestima depende de la valoración personal que hace cada individuo, 

vinculándose con aspectos afectivos, cognitivos y sociales, donde la 

comunicación familiar juega un papel crucial. 

El objetivo principal es determinar la importancia de la comunicación 

familiar en la autoestima de estos niños en la Escuela de Educación Básica 

Abdón Calderón durante el período lectivo 2024-2025. Para ello, se 

desarrolló un marco teórico, un diagnóstico situacional y se planteó una 

propuesta de talleres dirigidos a los cuidadores. 

El estudio está estructurado en cuatro capítulos: 

• Capítulo I: Identificación y formulación del problema, objetivos, 

justificación y definición de variables. 

• Capítulo II: Desarrollo del marco teórico y contextual, incluyendo 

antecedentes investigativos y revisión de normativas relacionadas. 

• Capítulo III: Metodología, muestra poblacional, análisis de 

resultados y conclusiones. 

• Capítulo IV: Propuesta de talleres para cuidadores, orientados a 

fortalecer la comunicación familiar y promover una autoestima 

saludable en los niños. 

La investigación concluye que la mejora de la comunicación familiar puede 

tener un impacto positivo en el desarrollo integral de los niños, 

beneficiándolos cognitiva, emocional y socialmente. 
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Introducción 

 
 

La presente investigación ha sido realizada en un centro educativo 

ubicado en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas, en la sección de 

inicial, considerando a niños de 4 a 5 años de edad. La problemática de la 

investigación se centra en analizar la autoestima de los niños en mención, 

investigando sus vínculos con la comunicación familiar, justificándose la 

selección del tema, por la importancia que tiene este tópico en el desarrollo 

social, cognitivo y afectivo de niños en edad preescolar.  

En efecto, según Gualda y Lacunza (2020), la autoestima consiste 

en una valoración personal que, cada individuo hace de sí mismo y se 

encuentra vinculado con sus aspectos afectivos, cognitivos y sociales, en 

donde el grado de comunicación que tenga la familia con el niño, desde 

tempranas edades de vida, resulta esencial para el fortalecimiento de su 

propia estima, más aún cuando debe ingresar al centro escolar y tiene que 

sentirse seguro de rendir, trabajar en un ambiente armónico y relacionarse 

socialmente con sus semejantes, adquiriendo mayor relevancia el presente 

trabajo investigativo, desde la óptica de lo que menciona estos autores.  

Por otra parte, se espera que, con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, se pueda alcanzar el objetivo de determinar la importancia de 

la comunicación familiar en la autoestima de niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Abdón Calderón, del cantón Naranjal de la 

provincia del Guayas, durante el año lectivo 2024-2025, para lo que, se 

debe elaborar un marco teórico sobre las variables en mención, así como 

efectuar un diagnóstico de la situación actual, con respecto a las mismas, 

para justificar la elaboración de la propuesta de talleres para cuidadores.  

En búsqueda de lograr estos propósitos, se ha estructurado el 

trabajo investigativo del siguiente modo: 

Capítulo I: en esta unidad se planteó el problema de la investigación, 

donde se expuso la situación problemática desde el punto de vista macro, 

meso y micro, para sustentar el hecho científico que derivó en la situación 

anómala, motivo por el cual, la formulación del mismo quedó como sigue: 



8 

¿Cómo influye la comunicación familiar en el desarrollo de la autoestima en 

niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón, 

del cantón Naranjal de la provincia del Guayas, período 2024-2025? 

Después de ello, se detallaron los objetivos, justificando el motivo para la 

selección del tema, además de indicar las variables y la operación de las 

mismas. 

Capítulo II: en esta unidad se detalló el marco teórico de las 

variables, pero antes de definir la autoestima y la comunicación familiar, 

desde la óptica de la revisión bibliográfica, fue necesario elaborar los 

antecedentes investigativos, es decir, realizar la búsqueda y transcripción 

de estudios relacionados con el tema actual, para señalar los aportes de 

cada uno con este trabajo investigativo. Posterior al marco de teorías 

generales, se efectuó el marco contextual y la revisión de las principales 

leyes y reglamentos asociados al tópico investigativo. 

Capítulo III: es otra de las unidades extensas, al igual que la 

segunda, donde se detalla en primer lugar, la modalidad y enfoque de la 

investigación, en conjunto con sus tipos, señalando los métodos empleados 

para el estudio de campo. También se analiza en esta unidad, la muestra 

poblacional, para establecer la cantidad de personas que serán 

encuestadas y/o entrevistadas, dependiendo de la técnica aplicada. Luego, 

se presentaron los resultados del estudio, analizándolos con relación a las 

variables y dimensiones del mismo, emitiendo conclusiones y 

recomendaciones de estos hallazgos. 

Capítulo IV: estos hallazgos evidenciados en la tercera unidad, 

representan el insumo principal para la elaboración de la propuesta, la cual 

consiste en talleres para cuidadores que, tiene altas probabilidades de 

contribuir al fortalecimiento de la comunicación con sus hijos de 4 a 5 años 

y que también puede influir de manera positiva, en el desarrollo de la 

autoestima de estos infantes, para su beneficio cognitivo, emocional y 

social. 
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Planteamiento del problema de investigación 

La problemática en estudio se centra en analizar el desarrollo de la 

autoestima en niños de 4 a 5 años de edad, escogiendo específicamente a 

aquellos alumnos de educación inicial, pertenecientes a un plantel 

educativo del cantón Naranjal, provincia del Guayas, para establecer su 

conexión con el grado de comunicación que han mantenido ellos con sus 

progenitores, de manera que, se pueda encontrar vínculos entre ambas 

variables en mención, a través de la investigación bibliográfica y de campo. 

Al respecto, al indagar en el contexto mundial, la problemática del 

desarrollo de la autoestima en niños de 4 a 5 años, es abordada por la 

UNICEF (2021) que ha reportado que, por lo menos, 32,2% de niños en 

edad preescolar, sufren problemas emocionales, atencionales o de 

conducta que, pueden afectar su autoestima. Asimismo, la investigación 

realizada por Castellanos (2022) en la UNICEF, reportó que, los niños 

necesitan jugar, relacionarse socialmente con los niños de su misma edad, 

sentirse queridos por sus padres, para tener un alto grado de autoestima 

que, les permita mantener elevados rendimientos escolares, demostrando 

un vínculo entre la relación que mantienen los niños menores de cinco años 

con sus padres, desde tempranas edades, con su autoestima y desempeño 

escolar. 

Sin embargo, el problema radica que, la población infantil está 

expuesta a la violencia social e intrafamiliar, como los altos niveles de 

delincuencia, sistemas debilitados de salud y de educación, con bajos 

presupuestos públicos para cubrir la demanda que requiere el desarrollo y 

la estimulación infantil, lo que ocurre, sobre todo, en los países en vías de 

desarrollo (UNICEF, 2022). A estos factores que pueden estar vinculados 

con el bajo desarrollo de la autoestima, debe sumarse la limitada 

comunicación familiar, como tema principal de este estudio. 

Con base en la información descrita en los párrafos anteriores, es 

necesario enmarcar los diferentes factores asociados a la afectación de la 

autoestima en niños menores de cinco años, especialmente, en aquellos 

que ya se encuentran en la edad preescolar, para dar a conocer cómo 
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influye la comunicación familiar en la percepción de valor y estima que tiene 

el niño de sí mismo.  

La violencia que se vive en la sociedad actual, tiene repercusiones 

en la salud física, mental y social de los niños, lo que trae como 

consecuencias que el entorno familiar sea un lugar inseguro, donde los 

niños, viven con temor, ahí un deterioro emocional y cognitivo, lo que causa 

dificultades en el desarrollo de su autoestima, según las expresiones de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2024). 

La violencia intrafamiliar, según Carretero y Stecconi (2022) afecta 

a los niños, porque cuando son agredidos físicamente o humillados 

mediante una comunicación basada en gritos, crítica cruel, amenazas y 

otras formas de intimidación destructiva, al minimizarlos, aislarlos, 

culpándolos de todo, pueden aumentar la probabilidad de tener una baja 

autoestima. En este contexto, la afectación en la salud mental y en el 

proceso de aprendizaje, pueden disminuir su potencial académico y el 

desarrollo integral del niño. 

Por su parte, los argentinos León y Lacunza (2020) profundizaron en 

mayor medida en la autoestima, indicando que, al debilitarse este 

componente psicológico en los niños, puede impactar también en un déficit 

de las habilidades sociales, sobre todo, en su relación con los demás, pero 

además, puede generar afectación la salud mental de la población infantil 

que han tenido un bajo desarrollo de su autoestima y que, a su vez guarda 

íntima relación con el clima familiar y las situaciones conflictivas que haya 

atravesado el niño, durante sus primeros años de vida. 

Otra de las causas que pueden afectar el desarrollo de la 

autoestima, es la comunicación familiar que tiene un efecto nocivo en la 

autoestima. Al respecto, el artículo de Ruiz y Ramírez (2021) demostró que, 

“los niños que mantuvieron escasos vínculos y comunicación con sus 

padres, no se pudieron integrar de manera positiva con sus semejantes en 

el centro educativo” (p. 3, 4). 

En efecto, la comunicación poco asertiva, enmascarada e indirecta 

con lo que se relaciona los padres con sus hijos produce conflictos en el 
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hogar. Y constituye un marco de referencia que perjudica la convivencia 

armónica tanto en el hogar como en la escuela. La baja autoestima 

repercute en la dificultad que presentan los niños y niñas para relacionarse 

con sus pares.  

Por otra parte, en el contexto nacional y local, se tomó el texto de 

Reyes et al. (2023), quienes expresaron que la violencia tiene 

repercusiones directas en el desarrollo de la autoestima de los niños y por 

lo general, en donde pueden existir humillaciones y agresión verbal como 

parte de la comunicación de los adultos o entre los miembros del hogar con 

los niños, por lo que, ellos buscarán amistades o personas que los acepten 

en su grupo social, es decir, pueden involucrarse con compañeros que 

también tengan sus problemas y los lleven a mantener comportamientos 

irregulares. 

En este mismo contexto, Márquez et al. (2023) manifestaron que, las 

agresiones verbales que algunos padres pueden tener con sus hijos 

pueden estar asociada a la aparición de trastornos mentales, como es el 

caso de la depresión, la cual, a su vez, pueden generar conductas 

antisociales o patrones inadecuados en el comportamiento de estos niños, 

donde también se encuentra involucrada la baja autoestima. 

Asimismo, Lino et al. (2023) corroboraron que, la violencia verbal y 

la humillación con que un padre de familia puede tratar a su hijo preescolar, 

cuando le dicen que él es superior y que los menores no tienen ni voz ni 

voto en el hogar, anteponiendo la fuerza o cualquier medio violento, al 

diálogo consensuado, todo esto impacta negativamente en el estado 

emocional del niño, es decir, en su autoestima, sentirse deprimido o 

frustrado. Como resultado se pueden observar comportamientos agresivos 

o por el contrario situarse en una posición de víctima. 

El hecho científico de la investigación se centra específicamente en 

el estudio de la autoestima en los niños de 4 a 5 años de edad. La primera 

causa ligada a las dificultades en el desarrollo de la autoestima, está 

asociada a la violencia social, la cual puede tener repercusiones directas 

en la salud mental, emocional y física de los niños. 
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Los niños menores de cinco años, todavía no han desarrollado sus 

capacidades para el manejo de sus emociones, siendo vulnerables ante 

todo acto de violencia social, cuyo significa se asocia a cualquier tipo de 

agresión proveniente de la comunidad en donde vive que, los expone a una 

alta posibilidad de sufrir estados emocionales de estrés que, sin ningún tipo 

de interés por solucionarlo, por parte de sus padres o los cuidadores, puede 

generar trastornos mentales en estos niños, quienes pueden desarrollar 

afecciones, como la depresión, ansiedad, estrés postraumático, entre otros 

que, los lleven a tener comportamientos inadecuados, en algunos casos, 

con tendencia a victimizarse y en otros casos, a ser agresivos. 

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acto de agresión de 

un miembro del seno familiar, generalmente los padres o cuidadores, 

quienes, en pleno abuso de su poder adulto, agrede física, psíquica o 

verbalmente al niño, atentando contra su integridad y privándolo de su 

libertad, la cual también puede tener repercusiones directas en el bienestar 

psicológico, emocional y físico de los niños. 

Los estados depresivos frecuentes que pueden sufrir los niños, 

afectan la autoestima. Así por ejemplo, el manual de diagnóstico de los 

trastornos mentales, DSM-5 de la (American Psychiatric Association, 2014), 

ha manifestado que, los trastornos depresivos, asociados a la recurrencia 

frecuente de bajos estados de ánimo, la ansiedad por fobia a diferentes 

aspectos, y, los trastornos del neurodesarrollo que afectan el crecimiento 

normal del desarrollo cerebral, asociados a las dificultades en la 

comunicación por déficit de atención o síndrome de asperger, en los casos 

donde los niños son demasiado hiperactivos o no tienen facultades 

suficientes para la socialización, o, por trastornos específicos del 

aprendizaje, como la dislexia o discalculia que, dificultan el aprendizaje de 

la lectura y escritura, por ejemplo, pueden impedir la socialización del niños 

con sus compañeros del aula, así como disminuir su progreso y rendimiento 

en el salón de clases, causando frustración en el niño, generando un bajo 

desarrollo de su autoestima. 
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La comunicación familiar, se considera como la causa principal que 

estaría afectando específicamente, el diálogo directo entre padres o 

cuidadores e hijos menores de cinco años. La comunicación familiar 

existente en los hogares de estos niños, puede coexistir con altos grados 

de disfuncionalidad, violencia física y/o verbal, entre otros factores que, han 

sido mencionados en otros estudios científicos, y que apoyaron la relación 

entre las variables en análisis. 

Por otra parte, las consecuencias de esta problemática, se observa 

en el lugar donde se desarrolló la investigación, esto es, en el aula de clases 

de los niños de 4 a 5 años, de la Escuela de Educación Básica Abdón 

Calderón, del cantón Naranjal, provincia del Guayas. Se encontró que estos 

niños evitan participar en la clase. Otra de las características observadas 

es que se esconden debajo de la mesa, demuestran temor o miedo cuando 

la maestra les pide que hagan un trabajo. Ellos pueden llorar porque no 

saben cómo seguir instrucciones, o realizar alguna actividad. Genera 

dificultades para que estos niños se relacionen eficazmente con los demás 

compañeros de su misma edad. 

De tal manera que, para definir el proceso a seguir en la 

investigación, se plantea la siguiente pregunta científica ¿De qué manera 

incide la comunicación familiar en la autoestima de los niños de 4 a 5 años 

pertenecientes a la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón, del 

cantón Naranjal, provincia del Guayas, período 2024-2025? Para luego 

definir los objetivos a investigar.  

 

Objetivo General 

Determinar la importancia de la comunicación familiar en la 

autoestima en niños de 4 a 5 años, para la elaboración de talleres para 

cuidadores. 

 

Objetivos Específicos 
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Describir la comunicación familiar del grupo de adultos participantes, 

mediante una investigación bibliográfica y de campo a través de una 

encuesta dirigida a cuidadores y entrevista a docente.  

Caracterizar la autoestima de los niños de 4 a 5 años mediante 

revisión bibliográfica e investigación de campo a través de un test. 

Elaborar talleres para que, contribuya al fortalecimiento de la 

comunicación familiar y el desarrollo en la autoestima de los niños.  

 

Relevancia, conveniencia, implicaciones prácticas y teóricas 

Se considera de gran relevancia que, los niños en edad preescolar 

tengan un buen desarrollo de su autoestima, para tener mayor confianza 

en sí misma, para progresar decididamente en el salón de clases, sobre 

todo en el primer año de inicial, porque es donde el infante deja su hogar y 

se une a una nueva sociedad escolar, en donde debe mantener relaciones 

amistosas y una convivencia armónica, razón por la cual, se justifica la 

presente investigación que, busca encontrar una relación entre la 

autoestima y la comunicación familiar, para aportar con una propuesta de 

talleres que fortalezca ambos componentes en mención. 

De este modo, es conveniente determinar en qué medida está 

siendo afectado o beneficiado el desarrollo de la autoestima, por causa del 

grado de comunicación que mantiene la familia con sus hijos de 4 a 5 años 

de edad, especialmente sus padres, para llevar a cabo la propuesta de 

talleres dirigidos a los representantes de los estudiantes preescolares, con 

mayor énfasis en quienes hayan obtenido bajos niveles de autoestima, para 

potenciar este componente esencial en el desarrollo cognitivo, emocional y 

social de la población infantil, durante la educación inicial. 

Se observa entonces, la relevancia social del presente trabajo 

investigativo, el cual redunda en el beneficio de los niños de 4 a 5 años de 

edad, porque a través de la aplicación de los talleres para los 

representantes legales de estos educandos, pretende mejorar el grado de 

comunicación familiar entre los progenitores y demás familiares de estos 
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alumnos, en búsqueda de potenciar la autoestima de este grupo prioritario, 

favoreciendo su desarrollo social, cognitivo y emocional o mental. 

Además, se pueden observar las implicaciones prácticas que tienen 

los resultados de este estudio,  para los profesionales en las ciencias de la 

educación, quienes pueden utilizar la propuesta de los talleres para padres 

de familia, para contribuir con el desarrollo eficiente de la autoestima de los 

niños de 4 a 5 años de edad, en búsqueda de mejorar la comunicación 

entre los progenitores y demás miembros de la familia, con los escolares 

de educación inicial, para potenciar sus destrezas sociales, cognitivas y 

afectivas. 

Por otra parte, el valor teórico de la presente investigación radica en 

los resultados de este estudio, que aportan con una base fundamental para 

futuras investigaciones. De modo que, no solo se pueda mejorar la 

comunicación familiar sino la autoestima en niños de preescolar. Además, 

la información recopilada y analizada pretende llenar los vacíos de 

conocimiento en este sentido y se apueste por nuevas líneas de 

investigación sobre el desarrollo de la autoestima infantil, a través de la 

potenciación de la comunicación familiar. 

Por ello, la presente investigación tiene utilidad metodológica, 

porque aporta a la comunidad de estudiantes e investigadores, 

instrumentos valiosos que, pueden utilizarlos para trabajos postreros, en 

donde podrán emplear el mismo cuestionario de la encuesta, en la guía de 

entrevista y en la ficha de observación que reposan en los anexos de este 

estudio, o también, fundamentarse en los mismos para construir sus 

propios instrumentos. Además, también los talleres para cuidadores 

pueden servir de base para otros trabajos investigativos, aportando en lo 

metodológico. 

 

Premisas de la investigación 

▪ La comunicación familiar está influenciada por el estilo agresivo de los 

cuidadores.  
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▪ La comunicación familiar está influenciada por el estilo pasivo de los 

cuidadores. 

▪ La comunicación familiar está influenciada por las competencias 

parentales desarrolladas por los cuidadores. 

▪ La autoestima se ve afectada por la violencia social. 

▪ La autoestima se ve afectada por la violencia intrafamiliar que viven los 

niños en su hogar.  

▪ La autoestima baja se manifiesta con dificultad para relacionarse con 

los demás, pobre autoconcepto.  

▪ Los talleres para cuidadores potencian la comunicación familiar en los 

niños de 4 a 5 años. 

▪ Los talleres para cuidadores potencian la autoestima de los niños de 4 

a 5 años. 
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Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional, en Chile, los autores Rodríguez et al. (2021), 

publicado en la Revista Reflexiones de Costa Rica, con el volumen 100, 

número 1, planteó el tema, “autoestima en niños y niñas chilenas: análisis 

con árboles de clasificación”, en donde plasmaron el objetivo de analizar la 

relación entre autoestima en NNA y factores vinculados a la escuela, la 

familia y su relación entre pares. Mientras tanto se aplicó que la 

metodología desde una perspectiva cuantitativa, se presentó un análisis 

descriptivo con técnicas de árboles de decisión, lo cual permitió identificar 

distintos subgrupos en la muestra según su relación con las variables de 

interés. empleando como instrumento, la primera encuesta de desarrollo 

humano en niños, niñas y adolescentes (EDH-NNA) aplicada por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Nacional de 

la Infancia (PNUD).  

Los resultados en mención, encontraron que, la positiva evaluación 

de las experiencias de vida familiar y escolar, condiciona favorablemente el 

sentimiento de la autoestima, aun en contextos de baja calidad educativa. 

En conclusión, el estudio entre autoestima en niños y factores vinculados a 

su relación con la familia, profesores/as o pares, resulta fundamental para 

articular proyectos de intervención escolar preocupados por el desarrollo 

cognitivo y promoción de experiencias satisfactorias en la escuela. El 

aporte de este referente, contribuye al presente trabajo investigativo 

porque, a través de los métodos, técnicas e instrumentos adecuados, se 

pudo cuantificar los datos obtenidos para luego ser interpretados, la 

importancia de la comunicación familiar, así como las experiencias 

positivas con el entorno familiar, los mismos que, tuvieron una autoestima 

promedio, siendo significativa para este estudio. 

En Huancavelica, Perú, como requisito para optar por el título de 

segunda especialidad en educación inicial, los autores Huamán y Zúñiga 

(2023) presentaron el tema “el clima social familiar y la autoestima en los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial pública de 
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Huancayo, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la 

variable. La metodología consistió en correlacional, de tipo básica, 

descriptiva y cuantitativa, con muestra de 45 niños, empleando como 

instrumentos los inventarios de autoestima, cuyas dimensiones fueron 

personal, social, familiar y escolar, así como el inventario de clima social, 

con las dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad. Los resultados 

reflejaron que, en el 72% de los infantes se presentó un clima social regular, 

sin embargo, el nivel predominante de autoestima fue alta (84%). Se 

concluyó que, tuvo relación directa y altamente significativa entre el clima 

social familiar y la autoestima en niños de 5 años de la institución educativa. 

El referente anterior, contribuye a la presente investigación porque, 

en ello se muestra la similitud del tema con el tópico de las autoras, 

reflejándose, además, los métodos que fueron escogidos para llegar a la 

búsqueda de hallazgos relevantes, que finalmente evidencia la relación 

entre ambas variables. 

También en Perú, Giler et al. (2023) publicó un artículo en la revista 

Dominio De Las Ciencias, volumen 9, número 2, en donde se planteó como 

título, “la familia y su influencia en el desarrollo social infantil”, el cual tuvo 

como objetivo, analizar la familia y su influencia en el desarrollo social. Se 

aplicó la metodología de revisión bibliográfica, considerando 50 textos de 

revistas indexadas en bases de datos científicas digitales. El resultado 

señaló que, las características de la afectividad, la comunicación familiar y 

los estilos de educación de los padres inciden en la formación de distintas 

habilidades psicosociales en los niños contribuyendo de esta forma a la 

educación de individuos con la capacidad de relacionarse con otros de una 

forma positiva y en el desarrollo óptimo de la autoestima.  

Se concluyó que, la familia es la primera estancia educadora, de 

modo que, es importante potenciar en ellas, las capacidades y habilidades 

necesarias para que su influencia en la autoestima sea óptima. El referente 

de los autores en mención contribuye con sus resultados, porque, se pudo 

evidenciar que, la comunicación familiar tiene una influencia significativa e 
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importante en la autoestima de los estudiantes y en el desarrollo de sus 

habilidades cognitivas y socioemocionales. 

El artículo desarrollado en Quito, Ecuador, por Navas et al. (2021), 

publicado en la revista Digital  Publisher CEIT, con el volumen 6, número 5, 

denominado “la comunicación familiar padres-hijos y su impacto en el 

contexto educativo ecuatoriano”, plasmó como objetivo, identificar cuál es 

el nivel de comunicación que existe entre padres e hijos según la relación 

de género y determinar la diferencia comunicacional según el contexto 

regional al que pertenecen la familia, en cuanto a la metodología aplicada 

realizó un estudio de campo, de corte cuantitativo descriptivo, la muestra 

estudiada comprendió a 1938 padres y 2929 madres, el instrumento de 

medición aplicado fue de Valdés, con una escala de reflexión de la 

participación familiar. El instrumento de medición aplicado fue de Valdés, 

creado en el 2009, quienes realizaron una escala de participación familiar 

para identificar el nivel de la comunicación que tienen los padres con sus 

hijos. 

Los resultados indicaron que, la comunicación de los hijos, según el 

género de sus padres, fue alto en lo que concierne a la madre; según la 

región se observó que, en la costa, el nivel de comunicación con el padre 

fue mayor. En conclusión, la comunicación que existe entre los hijos con 

las madres fue mejor que la existente con los padres, a nivel regional existe 

una variación considerable, ya que, el padre de la costa es el que mejor se 

comunica. 

Si bien, el antecedente anterior contribuye significativamente, a este 

estudio porque, dentro de su desarrollo se han implementado métodos 

necesarios para lograr obtener un resultado infalible, demostrando que de 

una muestra se reflejó la importancia de la comunicación familiar donde se 

pudo observar mayor comunicación con las madres que los padres, así 

como también que bajo el contexto de región son los padres de la costa 

quienes tiene mayor apertura de comunicación. 

En la ciudad de Guayaquil, en la Carrera de Educación Inicial de la 

Universidad de Guayaquil, Fonseca y Bajaña (2023) plantearon el tema, “la 
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comunicación familiar en el desarrollo de la autoestima en niños de 4 a 5 

años. Talleres para padres de familia”, con el objetivo de mejorar el 

desarrollo de la autoestima en niños de 4 a 5 años. Se aplicó el método 

cuali-cuantitativa, bibliográfico y descriptivo. Se utilizó las técnicas como la 

encuesta dirigida a los padres de familia, uso ficha de observación con lista 

de cotejo para los niños, además de la entrevista a docentes. Los 

resultados mostraron que, el 83,9% los padres de familia tienen una 

comunicación constante con sus hijos, el 61,3% la falta de comunicación 

afecta a los niños en el desarrollo de la autoestima y el 93,5% el desarrollo 

de la autoestima es importante para las relaciones sociales de los niños. 

Se concluyó que, la falta de una buena comunicación dentro del hogar 

influyó, de manera directa en la autoestima de los niños, más aún, en niños 

que presentaron poca predisposición para entablar nuevas relaciones o 

mantener una conversación fluida. 

Considerando que el referente anterior, sirve de aportación al 

presente estudio, debido a que, el tema comprende de la asociación de 

ambas variables, se muestra, entre sus resultados la falta de comunicación, 

la misma que, afectó a la autoestima de los infantes y otras habilidades 

sociales impidiendo establecer relación con los demás. 

También en la ciudad de Guayaquil, en la misma Carrera de 

Educación Inicial de la Universidad de Guayaquil, Peralta (2024) plantearon 

el tema, “comunicación familiar en el desarrollo de la autoestima en niños 

de 4 a 5 años. Guía de estrategias comunicativas”, con el objetivo de 

analizar la comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo de la 

autoestima en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Particular 

¨Bartolomé Garelli¨. Se aplicó el método cuali-cuantitativo, bibliográfico y 

descriptivo. Se utilizó las técnicas como la encuesta dirigida a los padres 

de familia, uso ficha de observación con lista de cotejo para los niños, 

además de la entrevista a docentes. se aplicaron instrumentos de 

investigación como ficha de observación, registro anecdótico, lista de cotejo 

dirigidos a los niños de educación inicial y encuesta a padres de familia.  
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Los resultados mostraron que, el 36,4% raramente realizan 

preguntas y se interesan por los logros y el aprendizaje de sus hijos 

evidenciando faltas existentes en la comunicación que establecen los 

padres con sus hijos, hecho que afecta de manera directa el desarrollo de 

la autoestima de los niños. Se concluyó que, a partir, de los resultados se 

diseñó una guía de estrategias comunicativas de apoyo para uso general 

con actividades que mejoren las habilidades de comunicación utilizando 

recursos didácticos como fichas, hojas volantes. 

Al igual que, el anterior referente, el mencionado en el párrafo 

anterior, también incluye la medición del grado de asociación entre la 

comunicación familiar y la autoestima, estableciendo cómo influyen las 

dimensiones de la variable independiente y afectan al desarrollo de la 

autoestima de los niños de 4 a 5 años, por lo que, constituyen un aporte al 

presente trabajo investigativo. 

En efecto, los referentes empíricos evidencian una inadecuada 

comunicación con los padres, por lo que, ha influido significativamente en 

la autoevaluación positiva de la autoestima del estudiante, por lo que, han 

demostrado la necesidad de ser aceptados en grupos de amigos; por su 

parte, en esta etapa, si se genera una adecuada construcción de la 

autoestima, favorecerá un acceso más placentero a la vida adulta con un 

equilibrio emocional y social. 

 

A continuación, se encuentra la argumentación legal que sustenta el 

estudio de la comunicación familiar y la autoestima para favorecer el 

desarrollo integral de la niñez a fin de mejorar la problemática identificada.  

Constitución de la República del Ecuador, 2008  

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
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de participar en el proceso educativo (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008).  

Conforme a lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Título VII - Régimen del Buen Vivir, en la Sección Primera - 

Educación (Asamblea Nacional Constituyente, 2008): 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(Educación, 2017) constan los siguientes artículos: 

Art. 2. Principios. Los principios que rigen la presente Ley son los 

previstos en la Constitución de la República, Tratados e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, el Código Orgánico Administrativo 

y los demás previstos en esta Ley. 
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Art. 2.2. Principios de aplicación de la Ley. Para la aplicación de esta 

Ley y de las actividades educativas que de ella deriven, se observarán los 

siguientes principios:  

f. Corresponsabilidad: El sistema educativo tiene la responsabilidad 

de gestionar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y 

ejercicio de derechos de las niñas, niños, adolescentes; y deberá coordinar 

con otras entidades para la ejecución de sus actos. Las actuaciones 

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los 

derechos de las personas. La educación, formación e instrucción de las 

niñas, niños y adolescentes demanda corresponsabilidad en el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley. 

Art. 2.3. Principios del Sistema Nacional de Educación. El Sistema 

Nacional de Educación se regirá por los siguientes principios:  

e. Participación ciudadana: La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 

cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus 

instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva. 

Art. 3. Fines de la educación. Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, el desarrollo, 

formación y promoción de una cultura de paz y ciudadanía mundial 

orientadas al conocimiento y reconocimiento de derechos propios y ajenos, 

la no violencia entre las personas, así como la paz entre los pueblos; y, una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria 

(Asamblea Nacional Constitucional, 2015). 
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Conforme al Código de la Niñez y Adolescencia (Nacional, 2003), se 

estipula lo siguiente: 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

3) Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender (Congreso Nacional, 

2014). 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos y 

garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para 

el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, 

de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a 

su condición (Congreso Nacional, 2014). 

 

Se abordan conceptos relevantes y teorías relevantes acerca de la 

comunicación familiar y la autoestima.  

 

Comunicación familiar 

Es necesario tener en cuenta, que la comunicación forma parte de 

un elemento esencial en la vida, ya que, a través de ella, se establecen 

relaciones en cualquier ámbito, pero principalmente en el contexto familiar, 

que es el lugar donde se debe desarrollar esta habilidad para mantener un 

ambiente adecuado, armonioso y saludable entre los miembros del sistema 

familiar. 

De acuerdo con Perero et al. (2023), la comunicación familiar 

comprende de un proceso en donde los miembros que, conforman la familia 
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intercambian información para mantenerse dentro de un ambiente estable 

y confortable que, además de transmitir cultura, valores y costumbres, 

aporta a la estabilidad emocional de cada una de las personas, evitando 

problemas incoherentes que llevan a la desintegración del hogar. 

En efecto, la comunicación familiar no solo se trata del intercambio 

de información, sino que, expresa el contacto básico para las relaciones 

sociales en el hogar, principalmente, en donde los miembros de esa familia 

puedan inculcar a los niños, la habilidad para expresar sus sentimientos y 

pensamientos, así como para moldear valores, el propio comportamiento 

de los menores y coadyuvar con el aprendizaje (Alcívar & Guaña, 2024). 

Entonces, la comunicación familiar contribuye a que los miembros 

de la familia mantengan una relación confortable, en donde los conflictos 

puedan ser resueltos sin llegar al extremo, de modo, que además se está 

salvaguardando los sentimientos y emociones de los niños, que son 

quienes pueden ser los más afectados, repercutiendo en el desarrollo de 

esta habilidad y otras que son importantes para su aprendizaje escolar.  

En efecto, la vinculación entre la autoestima y la capacidad de 

comunicarse verbalmente debe desarrollarse continuamente en el 

individuo, debido a que, este permite que se obtenga un equilibrio constante 

de libre expresión en los niños, lo que facilita las relaciones con la demás 

persona dentro de su mismo espacio. 

La comunicación, según Viera et al. (2022), es una herramienta de 

esencial importancia en la esfera familiar, en donde tiene la capacidad de 

regular la conducta de los miembros del hogar, sobre todo, desde los 

adultos hacia los niños, debido a que, durante el proceso comunicativo, se 

efectúa el intercambio de ideas y se producen diferentes estilos que tendrán 

impacto en el comportamiento de cada uno de los individuos pertenecientes 

a esa familia. 

Por otro lado, la comunicación es esencial porque, con ello se logra 

el manejo de relación ya que se realizan gestos para la expresión, y esto 

siempre es fundamental porque, se pueden transmitir varios conocimientos, 

ideas y emociones a través de palabras o simbología. 
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La importancia de la comunicación familiar radica en que, dentro de 

los hogares, este componente tiene la finalidad de coadyuvar a mantener 

un ambiente emocional, donde los padres o cuidadores, pueden transmitir 

valores y la afectividad suficiente, para influir en las actitudes de los niños 

y que, se pueda disfrutar de la armonía de la convivencia y favorecer a una 

vida saludable (González G. , 2022). 

En consecuencia, la comunicación familiar es un pilar esencial para 

mantener un ambiente saludable y efectiva entre las personas que conviven 

dentro de un mismo hogar, esta comunicación contribuye en los niños 

menores de edad a aprender, comprender y respetar las opiniones o 

criterios diferentes a su perspectiva. 

Desarrollo de capacidades sociales 

Estas habilidades son susceptibles de formación en los hogares, 

razón por la cual, los padres de familia deben tener mucho tino para 

establecer la comunicación con sus hijos. Si bien, dentro de ello, se rige un 

proceso dinámico que da lugar a otros contextos y/o situaciones que se 

realizan dentro de las actividades cotidianas o para enfrentar una crisis 

familiar, sin llegar a problemas mayores. 

 Las capacidades o habilidades sociales son aquellas destrezas que 

involucran la facilidad para comunicarse con los demás, en un ambiente de 

armonía, desarrollando conductas que favorecen la interacción con los 

semejantes (Díaz & Jaramillo, 2021).  

Si bien, las constantes modificaciones que trae la sociedad empujan 

a la persona a estar preparada para enfrentar los diversos desafíos que se 

presentan en la vida, relacionados con el entorno que lo rodea, lo que se 

convierte en un desafío en el día a día del sujeto, por lo tanto, la autoestima 

viene siendo una herramienta básica para mejorar la comunicación, dado a 

que, permite expresar a través de los pensamientos sin miedo. (Caicedo y 

otros, 2024).  

En efecto, Mendoza y Cárdenas (2022) consideran que, las 

relaciones entre padres e hijos, a través de una comunicación óptima y 

participación directa de los progenitores en la educación de sus hijos, tienen 
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como repercusiones de mayor relevancia, el fortalecimiento de su 

desarrollo cognitivo, el mantenimiento de comportamientos positivos y la 

motivación por el aprendizaje. 

Consecuentemente, la comunicación de los padres y madres, tiene 

repercusiones directas sobre la autoestima. Para fortalecer la autoestima 

es necesario el desarrollo de habilidades sociales en la etapa infantil. Y por 

otro lado contribuir a la búsqueda de escenarios positivos en la que los 

niños puedan manejar relaciones sociales favorecedoras en entornos 

armónicos con sus compañeros de clase y figuras de autoridad. Lo que, a 

su vez, puede impactar de manera positiva en el desarrollo cognitivo y 

actitudinal del niño. 

 

Comunicación basada en valores  

Los roles que deben desempeñar los padres influyen en la formación 

del niño, pero se debe tener en cuenta que en la realidad existen muchas 

familias a las que les cuesta llevar a cabo los roles que les corresponden, 

es decir, el papel de socialización y educación que debe ser de la familia 

son asumidos por los educadores. 

La familia contiene implícito un valor pedagógico de gran relevancia 

para sus miembros, pero en especial, para los menores de cinco años, 

quienes están formando su personalidad y los padres deben brindarles el 

apoyo suficiente para que puedan insertarse de modo positivo en la 

sociedad, específicamente, en su entorno social, para ir modelando la 

personalidad de estos niños, quienes recién tienen sus primeras 

experiencias en el centro escolar y tienen que motivarse para formar 

apropiadamente sus habilidades cognitivas y actitudinales (Espín & 

Villamarín, 2021). 

En efecto, la educación en valores y conocimientos comienza con 

los padres actuando como agentes de socialización de sus hijos, lo cual es 

fundamental para que la preparación infantil sea universal, para facilitar el 

desarrollo, adquisición y aprendizaje de sus habilidades y competencias. Si 

bien, las relaciones dentro de la unidad familiar se expresan directamente 
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a través del comportamiento y las interacciones con el entorno, por lo que, 

el apoyo familiar es un factor importante que aporta a la enseñanza. 

(Álvarez & Pinedo, 2024). 

Los valores básicos son los que, se encuentran formando parte de 

la ética y de la moral, en donde se encuentra aquellos asociados con los 

sentimientos, comportamientos, pensamientos y creencias, sobre todo, de 

aquellos aspectos que se han interiorizado en el inconsciente del niño, 

mediante un proceso de socialización que va desde su mismo nacimiento 

y tienen la capacidad de modelar su personalidad y su carácter (Romacho, 

2021). 

Con base en los manifiestos expuestos en las dos últimas citas, se 

ha podido conocer que, los valores consisten en las competencias éticas y 

morales de la persona, a través de ello, los infantes pueden apoyarse y 

confiar en la familia, fortaleciendo los lazos familiares. Además, mediante 

su comportamiento ético, pueden insertarse en el salón de clases, de 

manera aceptable, adaptándose a su nuevo rol escolar, para ir 

desarrollándose de manera progresiva. 

 

Convivencia armónica 

En el sistema familiar, la convivencia armoniosa es el estado ideal 

dentro de una sociedad. Por lo que, la familia debe garantizar y 

comprometerse a proveer de un espacio seguro, donde se respeten los 

derechos, donde se establezca una relación clara y directa y donde se 

expresen los afectos. Por tanto, para lograr este tipo de convivencia en el 

sistema familiar es necesario que las madres, padres y cuidadores se 

comprometan en la construcción de relaciones afectivas, responsables, 

saludables y seguras. 

En el sistema escolar, los mecanismos adoptados por los planteles 

educativos, para minimizar la probabilidad de comportamientos agresivos, 

se sustentan principalmente en la formación de valores para la convivencia 

armónica en el centro escolar, en donde se trata de organizar el aula, para 

que, las percepciones de los niños y docentes, sean favorables y se 
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direccionen a un entorno seguro y a una cultura de paz entre sus miembros 

(Díaz & Martínez, 2022). 

Dentro de la convivencia armónica, también se encuentra asociada 

a la competencia emocional. Dado a la importancia que tiene dentro del 

ámbito familiar y educativo, porque los niños pasan por un proceso de 

aprendizaje que culmina en saber comportarse en la sociedad y esto 

implica como actuar frente a los hechos, si bien, en el marco del derecho y 

las obligaciones que disfruta cada ciudadano, reconociendo y valorando a 

los demás. (Lucas & Ávila, 2024). 

Prosiguiendo, es necesario manifestar que, la convivencia armónica 

tiene su cimiento en los valores arraigados en los hogares del individuo, 

porque, el ser humano es un ser social que, se va formando en un entorno 

y progresa según la interacción con sus semejantes y las situaciones que 

percibe de los demás, especialmente de sus padres, cuidadores o adultos 

que haya en ese lugar (Maldonado, 2021). 

Por lo tanto, la familia es la base del desarrollo de sus miembros y 

la comunicación entre padres e hijos, lo que tiene un gran significado y 

surge a partir de los pilares básicos, los cuales fortalecen para crear un 

ambiente propicio a la infancia de los niños. En efecto, la labor de los 

padres, madres, cuidadores, y educadores como mediadores del 

aprendizaje juega un papel esencial en la conformación de un ambiente 

armónico. 

 

Concepto de competencias parentales 

Al considerar las competencias parentales, la crianza aparece como 

un eje horizontal que hace referencia a la forma en que los padres y las 

madres cumplen sus roles. La crianza de los hijos se define como un 

sistema complejo de relaciones, prácticas y formas subjetivas en las que 

los padres crían a sus hijos. (Morelato y otros, 2024). 

En el tratamiento de la comunicación familiar, interviene un término 

de gran relevancia para este tópico sociológico educativo que, en este 

caso, se refiere a las competencias parentales, las cuales, según Márquez 



32 
 

 

(2021), se refieren al “conjunto de capacidades que tienen los progenitores 

para conseguir una adaptación efectiva a las necesidades educativos de 

sus vástagos”, influenciando el desarrollo de las “destrezas de sus hijos y 

el comportamiento de estos niños, sea aceptado por la comunidad del 

entorno en donde convive” (p.184). 

Se desprende de este concepto de competencias parentales que, 

este componente también guarda vínculos con la comunicación familiar 

entre padres e hijos, en aquellos que, recién se encuentran cursando los 

niveles escolares iniciales.  

Por ello, Merchán et al. (2021) ha manifestado que, “en las naciones 

industrializadas, las competencias parentales reflejan el compromiso de los 

progenitores, por ser partícipes en el desarrollo académico de sus hijos” y 

a incluirse en el “proceso de enseñanza – aprendizaje”, sobre todo, porque 

la comunicación entre ambas partes, fomenta “actitudes positivas para 

motivar al niño a potenciar su rendimiento académico” y fortalecer su 

autoestima (p.235, 236). 

De esta manera, las competencias parentales expresan la 

capacidad que tienen los padres para contribuir con el proceso educativo 

de sus hijos, a través de la comunicación familiar, la asistencia en las 

tareas, el monitoreo que realiza en el plantel, la motivación que puede 

aportar su vínculo afectivo con su hijo menor de cinco años, para garantizar 

que, no solo mejore su nivel cognitivo, sino también el socioemocional, para 

asegurar el desarrollo óptimo de su autoestima. 

 

Componentes de las competencias parentales  

Las competencias parentales se encuentran representadas por un 

conjunto de elementos que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos 

que deben mantener padres e hijos, desde que, el niño se inserta en el 

proceso educativo. Por este motivo, es necesario analizar teóricamente sus 

componentes que se detallan a continuación: 

Afecto, en este elemento se despertará el deseo de buscar y 

mantener contacto con quienes han establecido esta conexión emocional. 
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Si bien, el afecto puede ser físico o a distancia, empleando otros 

mecanismos para mantener ese vínculo emocional que puede entre niños, 

adultos o educadores (Márquez y otros, 2022). 

Sin duda alguna, el tema de las competencias parentales es muy 

amplio, sin embargo, se pudo apreciar que, dentro de los componentes de 

este tópico investigativo, se encuentra involucrado el vínculo afectivo entre 

padres e hijos que, a su vez, guarda relación con el desarrollo de la 

autoestima de los niños menores de cinco años, reconociendo también que, 

la comunicación familiar forma parte de este tipo de competencias 

parentales. 

Comunicación familiar, son las habilidades y capacidades que 

poseen los padres de familia o cuidador especial para demostrar apego, 

conocimiento, comunicación y respuestas conductuales dentro del núcleo 

familiar con sus infantes, por lo que, su objetivo es mantener la práctica de 

enseñar y promover el desarrollo óptimo (Márquez V. y otros, 2022). 

Es claro que, se están trabajando en algunas soluciones para evitar 

de que los problemas empeoren las relaciones intrafamiliares de los 

escolares menores de edad. Por otro lado, los conflictos que existe entre 

familias limitan el mantenimiento de buenas relaciones entre padres e hijos, 

por lo que, también crean una atmósfera tensa que dificulta la comunicación 

con el resto de la familia. 

Apoyo, es un componente esencial en los escolares, más si este 

proviene de los propios progenitores, dado a que, los infantes requieren de 

una ayuda adicional para su enseñanza, vinculando este término al ámbito 

escolar, permite lograr metas de instrucción mejorando su rendimiento 

académico (Lara & Quintana, 2022). 

Este proceso se lleva a cabo aplicando aspectos que conducen a 

una mejora de las habilidades comunicativas en las relaciones 

interpersonales de los escolares. Por su parte, la comunicación en si, como 

método empleado por los seres humanos racionales se introduce para 

transmitir los mensajes deseados. 
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Control, este elemento forma parte de una herramienta, cuya 

finalidad es monitorear a los niños en todos los aspectos que pueden estar 

ligado dentro de la institución educativa o en el hogar, forjando el desarrollo 

de comportamiento, actitudes y aptitudes positivas que permite fortalecer 

sus habilidades y conocimientos que sirve para su vida estudiantil (Lara & 

Quintana, 2022). 

Como cualquier otra disciplina, las habilidades se pueden aprender 

y mejorar hasta lograrlo, por lo que, se utiliza la orientación y asesoramiento 

de educadores que pueden evaluar las competencias relevantes y luego 

determinar la manera de trabajar de los escolares en las competencias que 

se desea fortalecer o desarrollar. 

Motivación, si bien, la motivación en los infantes juega un papel 

mediador entre la crianza, lo que, significa que, dentro de las prácticas 

escolares funciona como un influyente en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas (Mancini y otros, 2023). En el hogar las familias son los primeros 

motivadores para propiciar la construcción de nuevos aprendizajes. El 

acercamiento afectivo mejora la calidad de la comunicación e incide en el 

fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos. 

No siempre los padres de familia deben tener la razón, sino bastarse 

de convencerse de que, la comunicación no debe ser conflictiva o llevarse 

a cabo con palabras fuertes, por lo que, dentro de la familia puede existir 

los propios enemigos, evidentes a la hora de establecer una conversación 

y de querer llevar una relación personal. Se debe procurar que las 

interacciones adulto-niños sean armónicas, adoptando posturas flexibles, 

claras, directas, basadas en valores para crear un ambiente en donde 

facilite la comunicación entre todos y favorezca la autoestima de los niños.  

 

Teorías y axiomas de la comunicación familiar 

Si bien, los conflictos familiares que se suscitan dentro de los 

hogares pueden ser considerados como barreras que minimizan la 

comunicación y relación entre los miembros de la familia. Entonces, cuando 
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se pierde el respeto, es necesario que se trabaje en el sistema familiar 

desde lo que propone las teorías que se describen a continuación: 

 

Teoría del Doble Vínculo 

El marco conceptual desarrollado, aborda el modelo del doble 

vínculo que se centra en las relaciones e interdependencias entre los 

miembros del núcleo familiar. Por otro lado, Bateson, investigó en esta 

teoría, los patrones de comunicación familiar, en familias en donde uno de 

sus miembros tiene esquizofrenia.  

El autor del modelo del doble vinculo, fue el antropólogo Gregory 

Bateson, quien hizo importantes contribuciones en diversos campos como 

por ejemplo en el área lingüística, epistemológica y cibernéticas, esto se 

debe a que se centra en teorías de sistemas dentro de un marco científico 

interdisciplinario (Bateson, 1991). 

El modelo dominado como doble vínculos se sujetan a dilemas de 

comunicación que resultan de inconsistencias de varios mensajes, esto 

significa que no importa como reaccione el destinario, este siempre va a 

cometer un error, en resumen, se le dice que, debe hacer algo, pero al 

mismo tiempo no puede hacerlo. 

Si bien, Bateson ha descrito cinco características exactas que 

determinan la doble conexión, y que para que, esto suceda, estas 

condiciones deben cumplirse en este contexto de comunicación: 

1. Interacción entre dos personas: El vínculo de pareja se produce 

cuando hay un intercambio verbal entre dos individuos, si bien, se 

debe respetar al otro, que toma el nombre de autoridad. Aunque 

a menudo se hace referencia al doble vínculo en relación con los 

padres, también puede ocurrir con maestros. (Cornejo, 2021). 

2. Experiencia recurrente: El doble vínculo no debe entenderse 

como una situación única sino como una experiencia repetida de 

un individuo, para que esto suceda, en la mayoría de los casos 

basta con que uno de los progenitores utilice el vínculo de pareja 

de forma habitual. (Milán y otros, 2024).  
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3. Mandato negativo primario: Esto asociado al contenido del 

mensaje, se produce una orden primaria negativa, esto significa 

que el emisor se refiere a un castigo que se producirá si el sujeto 

realiza o no una determinada conducta. En asociación al contexto 

familiar, este castigo implica la retirada del afecto o la expresión 

negativa. (Bateson, 1991).  

4. Mandato negativo primario: Esto asociado al contenido del 

mensaje, se produce una orden primaria negativa, esto significa 

que el emisor se refiere a un castigo que se producirá si el sujeto 

realiza o no una determinada conducta. En asociación al contexto 

familiar, este castigo implica la retirada del afecto o la expresión 

negativa. (Bateson, 1991). 

5. Mandato negativo secundario: Este segundo comando ocurre 

en el nivel analógico o relacional de comunicación, en si consiste 

en un imperativo abstracto, quizás sin palabras, que contradice el 

imperativo negativo básico. (Hinojosa, 2023). 

6. Mandato negativo terciario: Algunas veces hay una tercera 

solicitud que deja al destinario con un dilema inevitable. Los 

imperativos negativos terciarios significan que el sujeto no puede 

meta comunicarse, es decir, hablar de la diferencia entre 

imperativos primarios y secundarios o los niveles de contenido y 

relación (Lagos, 2004). 

En efecto, el modelo se enfoca en que, los mensajes suelen 

codificarse en diferentes niveles de abstracción, entonces, existe una 

diferencia entre el contenido y la analogía, un claro ejemplo, es cuando una 

madre expresa verbalmente un te quiero, pero con su expresión corporal 

muestra un rechazo a su hija. Esto quiere decir, que se realizan dos 

solicitudes simultáneamente, pero no se puede desarrollar una de ellas sin 

que se oponga a la otra. De acuerdo con Bateson varias personas en el 

poder emplean el modelo doble vínculo como una herramienta para 

controlar a los demás. 
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Axiomas de la comunicación según por Paul Watzlawick 

La comunicación es la transmisión de información o mensaje a 

través de un código conocido por los participantes en el acto de 

comunicación, y es algo fundamental en su naturaleza, porque permite la 

supervivencia (Petrone, 2021). No obstante, la existencia de varios 

lenguajes, no todos los seres humanos se comparte el mismo código, por 

lo que, entender lo que nos dicen los demás resulta complicado. 

En efecto, se conoce a los axiomas de la comunicación como un 

conjunto de principios que se consideran verdaderas y universales que 

regulan todos los intercambios comunicativos, independientemente del tipo 

de interlocutores que intervienen en la comunicación. A continuación, se 

presentan los cincos axiomas de la comunicación: 

1. Es imposible no comunicar: Demuestra que no es imposible 

que la persona no se comunique, independientemente de la 

capacidad o deseo. La comunicación no se trata solo de hablar, 

ya que, cada acción que se realiza posee un significado que 

puede ser percibido o interpretado y cambia el comportamiento 

de los destinarios. (Watzlawick & Krieg, 1994). 

2. Interacción entre contenido y relación: El mensaje transmitido 

será interpretado por el oyente en función de su relación con el 

emisor. Por tanto, la relación entre los sujetos del proceso de 

intercambio comunicativo determinará como se entiende el 

contenido del mensaje, del cual tendrá diferentes significados 

pendiendo del mensajero. (Patiño & Morúa, 2023). 

3. Puntuación de secuencia en los hechos: Demostró que todo 

tipo de interacciones comunicativas ocurren en dos direcciones, 

el primero, el emisor y el receptor se influyen generando 

reacciones mutuas y crean una secuencia determinada 

(Watzlawick P. , 2006). 

4. Comunicación digital y analógica: Se establece que, en la 

comunicación se utiliza herramientas digitales o analógicas, por 

tanto, se debe dar importancia al habla, así como a los otros 
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aspectos como tono, gestos, distancia y ubicación. (Watzlawick 

y otros, 1997).  

5. Simetría y complementariedad en las interacciones: Se ha 

establecido que se debe tener en cuenta la posibilidad de que 

existan relaciones simétricas o complementarias en las 

relaciones de comunicación, dependiendo de si las personas 

tienen el mismo rol de poder dicha relación o tiene una 

desigualdad (Watzlawick & Krieg, 1994). 

Los axiomas de comunicación y conocimiento son ventajas que 

pueden ayudar a comprender como las personas interactúan y envían 

información a sus pares, de manera diferente, parte de esto comprende 

desde la manera de expresar, transmitir o modificar los patrones de 

comunicación inadecuados o incluso patológicos. 

 

Tipos de comunicación  

A través de la comunicación los seres humanos pueden manifestar 

sus deseos o percepciones sobre una situación (Loor, 2024). Esto significa 

que, se puede conseguir relaciones interpersonales que beneficien a su 

autoestima, por otro lado, establecer una comunicación dentro del círculo 

familiar puede tornarse algo difícil, ya que, en algunos casos, padres e hijos 

no están acostumbrados a expresar sus pensamientos e ideas generales y 

particulares. 

A continuación, se establecen los tipos de comunicación más 

comunes, con los que, los docentes pueden trabajar en los infantes durante 

las clases. 

 

a. Comunicación verbal 

Si bien es cierto, la necesidad de comunicarse surge de los 

antepasados, quienes necesitaron crear códigos, dado a que, estaban 

inmerso en una batalla por la que, debían sobrevivir, entonces en aquella 

época, las expresiones comunicativas basadas en los gestos e imitaciones 



39 
 

 

fueron formándose de a poco con otros tipos de lenguaje, como resultado 

de esto, comenzaron a aparecer el lenguaje verbal. 

Constituye el proceso mediante el cual, los individuos adquieren y 

desarrollan las habilidades lingüísticas que, son de esencial importancia 

para la expresión de los sentimientos, pensamientos de las personas, 

además de ser el mecanismo por el cual, los niños transmiten sus 

necesidades e ideas, a sus semejantes, por lo que, beneficia a la educación 

inicial y su relación con la sociedad que le rodea (López & Lescay, 2023). 

En efecto, la comunicación verbal es importante para la enseñanza 

y aprendizaje, así como para establecer conexiones y establecer relaciones 

con los demás. En un mundo donde la información está bajo constante 

ataque, existe una presión para informar rápidamente, por lo que, poder 

transmitir un mensaje y que llegue a las personas es un desafío a una 

información verídica. 

La comunicación verbal, es uno de los mecanismos mediante los 

cuales, los niños pueden afianzar su lenguaje expresivo, para adquirir su 

aprendizaje, desarrollar su lingüística, transmitir ideas, sentimientos, 

fortalecer su capacidad cognitiva, sus actitudes, a lo que se añade, la 

formación de una identidad cultural, por lo que, constituye el elemento 

esencial dentro del proceso educativo de los niños (Loor, 2024). 

Por ello, es necesario que, los infantes desarrollen la comunicación 

con sus padres desde pequeños, debido a que, los valores parten de esta 

relación, a través del diálogo permanente que, permite el respeto de las 

opiniones de los demás, así como compartir los pensamientos y 

escucharlos para que no se sientan aislados. 

 

b. Comunicación no verbal. 

Este tipo de comunicación, se realiza sin utilizar ningún tipo de 

palabra escrita o hablada, sino que se efectúa a través de gestos, sonidos 

o imágenes, quedando excluido todo lo relacionado con la comunicación 

verbal oral-escrita, que es diferente ya se emplea un mecanismo para hacer 

que el mensaje llegue sin ser manipulado. 
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Según Moreira et al. (2024), comprende de gestos o expresiones 

corporales que las personan utilizan para comunicarse con los demás y que 

han sido aprendidos del entorno externo, así como también, dentro de ella, 

se pueden producir diferentes símbolos e imágenes asociados a sus 

emociones y a la interpretación que le asigne quien recibe el mensaje. 

No obstante, en algunos casos este tipo de comunicación suele 

acompañarse del uso del lenguaje verbal, con el fin de enfatizar el 

significado u otras oraciones, tanto así que, el mensaje puede transmitirse 

de forma no verbal, expresando lo contrario de lo que, pretende decir 

verbalmente. 

Otra concepción sobre la comunicación no verbal, ha sido definida 

por Gago (2021), como la habilidad de coordinación existente entre los 

niños con los adultos de su entorno, emitiendo mensajes, mediante un 

sistema conformado por gestos, expresiones y hasta movimientos 

posturales, donde no es necesaria la emisión de un sonido vocal, para 

favorecer la comunicación entre los niños. 

En cuanto a los tipos de comunicación detallados, se pudo conocer 

que, el estilo tiene mayor desarrollo en las personas, más aún, en los 

estudiantes que inician una vida estudiantil, en donde utilizar la 

comunicación verbal permite establecer conexiones emocionales, mientras 

que, con la no verbal permite que la comunicación sea a través del interior, 

permitiendo que se proyecte sus ideas al mundo. 

 

• Estilos comunicativos 

Un estilo de comunicación está centrado en el tono de la voz, la 

actitud del emisor y el fin que tenga para manifestar algo en particular. Con 

relación a los estilos comunicativos, se hace referencia a las habilidades 

comunicativas que tienen las personas, para intercambiar datos orales o 

gestuales y determinan la interacción entre los seres humanos. 

a. Estilos de comunicación familiar, según Olson 

Los estilos de comunicación se refieren al vínculo emocional y de la 

autoestima que existe entre los miembros de la familia, inclusive dentro de 
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la responsabilidad familiar o en el tiempo compartido se busca una relación 

satisfactoria. Por ello, es necesario el análisis de esta dimensión, bajo los 

criterios de cohesión, flexibilidad y el diálogo, entre los que se menciona al 

lazo familiar, el grado de liderazgo de los padres o cuidadores, las reglas 

que nacen en el seno del hogar y la empatía para mantener una convivencia 

armónica (Costa & Cracco, 2021). 

Inclusive, en las mismas obras de este experto, se hace referencia 

a la necesidad de adaptar las herramientas del proceso educativo, como la 

lectura y la escritura, a las prácticas comunicativas del niño con sus 

semejantes y en su seno familiar (Olson, 2009), en donde siguen 

persistiendo la apertura de la comunicación, para no favorecer los estilos 

agresivos o evitativos en la misma. 

Con fundamento en estas apreciaciones de David Olson, sobre los 

estilos de comunicación y su clasificación, se ha hecho referencia a los 

mismos, en los siguientes subtemas que se derivan de esta dimensión de 

la variable independiente. 

 

b. Comunicación abierta 

La comunicación abierta ha sido importante desde años, ya que 

permite establecer una relación sólida y exitosa tanto para el desarrollo 

personal como profesional, por lo que, a través de dicha comunicación, los 

individuos pueden expresar sus pensamientos o sentimientos sujetas a sus 

necesidades, promoviendo la solución de problemas innecesarios, lo que, 

a su vez, fortalece y fomenta la cooperación. 

Un estilo en donde un sujeto efectúa una expresión de pensamiento 

para evitar desarrollar un problema por malos entendidos, según Rincón et 

al. (2023), además que, es común que dentro de un hogar exista una 

persona que acceda a las peticiones de los demás, sin reprimir sus 

sentimientos. 

Este tipo de comunicación fomenta los valores morales de los 

individuos, siendo honestos, transparentes y practicando la escucha activa, 

por lo que, esto significa que las personas deberían poder expresar sus 
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pensamientos, emociones y opiniones con respeto, sin miedo a ser 

rechazados o juzgados por sus ideologías. 

En primera instancia, la comunicación abierta construye una base 

sólida en confianza mutua, lo que significa que, las personas pueden 

expresarse libre sin temor, ya que, sus opiniones y sentimientos serán 

considerados, de esta manera, se crea una atmosfera de respeto, 

fortaleciendo las relaciones entre los individuos, promoviendo la resolución 

de los conflictos (Mareque & Prada, 2023). 

Concordando con lo expresado en el párrafo anterior, la 

comunicación contribuye en la persona que se fomente la cooperación y el 

trabajo en equipo porque, pueden ser abiertos y honestos con sus puntos 

de vista, mejorando el ambiente, ya que intercambian las ideas y 

conocimiento, enriqueciendo la toma de decisiones y determinando un solo 

mecanismo que resuelva los problemas de manera oportuna. 

 

c. Comunicación ofensiva 

Existen mucho estilos comunicativos dentro de la comunicación, lo 

que, permite al ser humano determinar si es el patrón correcto de utilizar 

dentro de la familia o con amigos, por ejemplo, puede ser abierta, 

despectiva o evitativa, por lo que, en el caso de la primera, es una 

comunicación en la que, cada participante puede expresar lo que necesita, 

mientas que, en la abusiva este se basa principalmente en la agresión 

verbal, y la última, prefiere una comunicación basada en la preferencia por 

no comunicarse. 

Se considera como un estilo de abuso emocional, dado a que, el 

mensaje se trasmite con gritos, es común verlo dentro de los hogares, ya 

que, uno de los miembros suele ser agresivo/ofensivo con un sujeto del 

mismo entorno, haciendo que se separe, o sienta rechazo, en el niño este 

afecta a su desarrollo de manera negativa (Padilla & Shuguli, 2022). 

El lenguaje que se emplea en los distintos medios y redes sociales, 

ha sido criminalizado como un riesgo moral y casos recientes de 

comentarios ofensivos, que supuestos educadores que utilizan estos 



43 
 

 

términos para difundir miedo en los demás, lo cual, no solo va afectar al 

desarrollo emocional de los infantes, sino que, además se está creando un 

rechazo a la sociedad al pensar que todas las personas lo pueden tratar de 

esta manera. 

El uso de términos inadecuados, muestra un estilo de comunicación 

negativo o difícil que pueda haber una causa subyacente, ya que, algunas 

personas son criados dentro de entornos agresivos que repiten patrones 

ofensivos en los demás, identificar este problema puede ser abordado con 

evaluaciones y una comunicación asertiva para generar confianza (Aguerri 

& Miró, 2023). 

Existen individuos que se comunican de esta manera, ya que, están 

convencidas de sus propias opiniones, por lo que, no escuchan a los 

demás, es posible que con la frecuencia de conversaciones utilicen 

términos que suelen humillar a otro, por lo que, en los escolares se debe 

tener en cuenta el uso de palabras dentro de los hogares y en aulas de 

clases para que esto no sea considerado como algo normal, sino que, esta 

comunicación está totalmente equivocado. 

 

d. Comunicación evitativa 

Este tipo de comunicación suele vincularse con la personalidad del 

sujeto, ya que, van adquiriendo comportamientos que influyen directa y 

positivamente, en lo que sucede a su alrededor, experimentando 

escenarios nuevos pocos agradables para él, por lo que, dudan en abordar 

situaciones y más bien lo evitan por el miedo. 

En general, los individuos que utilizan una comunicación evitativa, 

ha sido porque, han desarrollado una personalidad insegura, por lo que, 

suelen tener altos niveles de sensibilidad, lo que provoca experimentar 

sentimientos intensos que rechazan por completo la interacción con los 

demás (Gutiérrez & Kanán, 2023). 

Si bien, estas personas al emplear estos estilos, no suelen 

sorprender a los docentes, ya que muestran la necesidad de amor y de 

autoestima baja, por ello, a menudo suelen ser personas indecisas y que 
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tienen dificultades para tomar sus propias decisiones, a menos que sean 

ayudados, por lo que, en general su postura es guardar silencio. 

El estilo de comunicación que trata de evitar el diálogo directo, 

especialmente en los niños de 4 a 5 años, según Castillo et al. (2023), se 

debe en gran medida a desconfianza, ciertos grados de retraimiento y 

limitada adaptación al uso del lenguaje oral, situación que, en algunos 

casos, tiene vínculos intrínsecos con el fracaso académico. 

En efecto, la autoestima se ve influida por el estilo de comunicación 

que se estable dentro del hogar, que, a su vez, estos factores pueden 

intervenir en el proceso de aprendizaje de los niños escolares, porque, es 

la base del desarrollo emocional y social del sujeto, además, dentro de ello, 

influye las experiencias de la persona que tiene durante toda su vida, y las 

diversas interacciones que realiza con los demás, siendo fundamentales 

para el desempeño de los estudiantes.  

 

Autoestima: definición y características 

Por lo general, dentro del concepto de la autoestima se engloban 

algunos términos, entre ellos la seguridad, dado a que, esto refleja la 

capacidad propia del individuo en forma positiva de como acepta y se 

adapta dentro de una sociedad. Sin embargo, la actitud que genera una 

persona puede también atribuir un sentimiento negativo o positivo, en 

donde si la autoestima es baja puede verse afectada y llevar al desequilibrio 

emocional y sentimental del sujeto, provocando desenlaces trágicos. 

La autoestima guarda conexión con la confianza que posee la 

persona, ya que, en ello, se refleja la capacidad de generar un estilo de 

afrontamiento, ya que piensa en los desafíos que pueden presentar en su 

diario vivir. Si bien, se puede atribuir a este término la creencia de tener un 

derecho, sentimiento y dignidad de acceder a las necesidades a través del 

desarrollo del propio esfuerzo del sujeto. 

Por su parte, la autoestima concierne a la capacidad de una persona 

para evaluarse a sí misma, dentro de ello, se involucran las emociones, 

experiencias y pensamientos que se acumula a lo largo de la vida, de esta 
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manera, las personas pueden construir una identidad propia, logrando 

relacionarse satisfactoriamente con los demás (Párraga & Barcia, 2021). 

Si bien, no siempre se refleja una autoestima positiva en el individuo, 

por lo que, se debe estar atentos a los cambios principalmente de las 

emociones, ya que puede influir en su comportamiento y en los 

pensamientos ante de actuar. 

Por otro lado, Velázquez et al. (2024) destacaron que, la autoestima 

proviene de un proceso de formación, en donde las interacciones y 

relaciones que la persona tiene con los miembros de su familia y con otros 

individuos que pueden encontrarse a su alrededor, permiten captar nuevos 

conocimientos, actitudes y desarrollar habilidades que repercutirán en su 

personalidad y serán empleadas en las diferentes situaciones. 

Este término se sujeta al sentimiento que el individuo forma sobre sí 

mismo, sin embargo, el docente debe evaluar las actitudes, emociones y 

comportamientos, ya que, estos factores son importantes en el desarrollo 

humano más aun con la relación que se establece con otras personas de 

su entorno. Por ende, la autoestima como aspecto esencial de la 

personalidad, va a permitir a través de las evaluaciones identificar las 

características de los escolares. 

Características de la autoestima  

Como parte de esta dimensión, se ha analizado el concepto de la 

autoestima y las etapas del desarrollo de la misma, considerando la edad 

de los 4 a 5 años, es decir, la etapa escolar inicial, en este caso, tomando 

en cuenta, el pensamiento de (Vygotsky, 1995).  

Clasificación de la autoestima 

Para una mejor comprensión de la variable dependiente, se ha 

dividido a la misma, en alta y baja, para realizar una breve descripción de 

sus principales características, de manera que, se pueda conocer cómo es 

la personalidad de un individuo que tiene baja su autoestima, respecto a 

otro que tiene alta autoestima, valga la redundancia. 
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Autoestima alta 

En cuanto a la autoestima alta, comprende un conjunto de elementos 

positivos que favorecen a la relación interpersonal y social de los niños. 

Además, de ser considerado un término aportador ante los problemas 

sociales, representa un valor alto en los niños de 4 a 5 años, ya que, 

contribuye a afrontar positivamente a las demandas que surgen en el plano 

escolar (Sáenz y otros, 2024). 

Por lo tanto, para identificar a una persona, o en este caso, a los 

niños de 4 a 5 años que presentan una personalidad poca inusual, su 

autoestima alta reflejará los siguientes aspectos: 

▪ Autoconfianza. – Este elemento contribuye a la personalidad del 

niño de 4 a 5 años, con el enriquecimiento del estado de salud 

emocional, haciendo que la confianza y seguridad crezca y pueda 

enfrentarse antes los obstáculos que se interponen en el inicio de la 

escolaridad. La autoestima ligada a la autoconfianza, permite que el 

niño confíe en sí mismo, resolviendo las situaciones adversas, 

formando su personalidad, mejorando su carácter, valorándose a sí 

mismo (Valladares & Navarro, 2023). 

▪ Autoaceptación. – Comprende la aceptación propia, sin temor a 

juzgar sus defectos o engrandecer sus fortalezas, porque 

psicológicamente el niño se mantiene estable, permitiendo el 

mejoramiento de sus cualidades. Por su parte, este aspecto forma 

la personalidad, ya que, desarrolla una imagen positiva sin importar 

la aprobación de los demás (Chauca, 2024). 

▪ Autovaloración o autoconcepto. – Se enfoca en la capacidad del 

niño de 4 a 5 años, para reconocer sus propias habilidades, errores 

o imperfecciones, ante este hecho no suele desviarse, ya que, 

mantiene un pensamiento positivo hacia el mejoramiento de su 

imagen, sin tener que afectar a otros (Ordoñez & Chávez, 2024). 

Por otro lado, la autoestima alta en los niños, es sencillo de ser observados, 

ya que, estos escolares reflejan autoconfianza, aceptación, valoración, 
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entre otros términos que permite que los eventos negativos no influyan en 

sus pensamientos y emociones.  

Autoestima baja 

Los niños con autoestima baja, según Abarca et al. (2024) suelen 

presentar ciertas características como ser autocritico, actuar con timidez o 

ser indecisos, entre otros que afectan a la relación con los demás; si bien 

es cierto, las personas que presentan autoestima baja, por lo general, 

suelen aislarse y toman una actitud defensiva, esto por la propia 

desconfianza que, naturalmente los lleva a limitarse a experimentar nuevas 

cosas o de poder soluciones los problemas.  

Entre los aspectos de mayor relevancia, ligadas a la autoestima baja, 

se mencionan los siguientes: 

▪ Autocritico. – Concierne a la crítica constante de un niño de 4 a 5 años, 

hacia sí misma, mostrando sus defectos y restando importancia a sus 

cualidades y logros personales. El niño se autocritica por su apariencia, 

a través del aislamiento y gestos negativos sobre sí mismo, centrándose 

en comportamientos negativos que a menudo llevan a aislarse y no ser 

muy sociable (Pérez H. , 2020). 

▪ Inseguro. – Consiste en la desvalorización del niño de 4 a 5 años, 

misma que, no contribuye al desarrollo de sus habilidades, ya que, no 

cree en sí mismo, lo que recae en una desconfianza, esta cualidad se 

observa comúnmente en los estudiantes al momento de participar en 

clases, donde son resistentes a responder preguntas (Llamazares & 

Urbano, 2020).  

▪ Indeciso. – Aspecto que se vincula con el anterior, dado a que, el niño 

de 4 a 5 años presenta dificultad por decir o tomar medidas que 

contribuyan a su mejoramiento en la clase, por lo que, puede ser una 

barrera para generar confianza en sí mismo y aplicar decisiones 

seguras y tranquilas (Cid y otros, 2020). 

▪ Temeroso. – El niño que desarrolla la timidez, suele no enfrentar las 

situaciones que tienen lugar en el establecimiento escolar, imponiendo 

escusas o expresándose negativamente sobre las experiencias 
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escolares, además de no tolerar los cambios, de pasar de la casa al 

establecimiento educativo (Duró, 2021). 

Hay que agregar que, todas las cualidades negativas de la autoestima baja 

guardan una conexión entre sí, ya que, de todas las formas que este se 

presente en el niño, ocasionará un daño colateral a sus emociones, 

pensamientos y conducta, por lo que, es necesario considerar a estos 

factores como una problemática dentro del contexto académico. 

 

Etapas del desarrollo de la autoestima de 0 a 5 años 

Hay muchos factores que influyen en el nivel de competencia 

emocional de un niño como lo es el ambiente y la genética. Sin embargo, 

la relación que establece con sus cuidadores habituales, durante los tres 

años de vida, son significativos. El sistema límbico donde se localizan las 

emociones, busca conectar con la madre o su cuidador principal y se calma 

a través del contacto físico con ellos y también cuando sus necesidades 

emocionales y fisiológicas son satisfechas. En esta etapa se forma el 

vínculo de apego seguro que se caracteriza por una relación basada en el 

amor, en el trato sensible y en la respuesta a las necesidades del niño 

(Márquez y otros, 2021). 

Sobre el desarrollo de la autoestima en los niños menores de cinco 

años, se ha encontrado lo siguiente: 

Etapa de 0 a 1 año: Desde el nacimiento mismo del niño, él requiere la 

afectividad de su madre y de su padre, especialmente de la primera en 

mención, en donde tiene lugar el vínculo de apego. Posteriormente, 

mientras van transcurriendo los meses, es esencial que, también, los 

demás miembros de la familia, tengan un acercamiento emocional con el 

niño, para que éste desarrolle su autoestima, de manera positiva. Cabe 

destacar que, el alejamiento de los padres o el poco afecto de la familia 

para con el niño menor de un año, pueden afectar su desarrollo 

socioemocional y generar bajo grado de desarrollo de su autoestima 

(Márquez y otros, 2023). 



49 
 

 

Etapa de 1 a 3 años: En esta fase, aparecen las primeras palabras de los 

niños, a partir del año, empieza a caminar y a querer descubrir el mundo 

exterior, en donde los niños pueden pronunciar el “yo”, “mío”, para 

separarse de los demás, mientras que, la imitación de las palabras que 

dicen los adultos, es otra de las acciones que ejecuta el niño, para ser 

tomado en cuenta, identificándose con sus padres o cuidadores. De este 

modo, se va formando el autoconcepto del niño y va desarrollándose su 

autoestima, por lo que, cualquier palabra desacreditando a su hijo o 

representado, puede tener un impacto negativo en la autoestima, más aún 

si el hogar es conflictivo, con presencia de violencia física y emocional 

(Merchán y otros, 2021). 

Etapa de 4 a 5 años: Coincide con el ingreso del niño a la escuela, 

cambiando su entorno, desde un hogar en donde se relacionaba con los 

padres, hasta una escuela, donde ahora, la relación será con docentes y 

compañeros de la misma edad y su autoestima se puede ver afectada por 

la aprobación o las críticas de los demás niños y de sus propios cuidadores, 

además, del trato que le dé su maestro y su propia satisfacción por el 

rendimiento escolar, lo cual va a impactar en su autoestima (Aguirre, 2021). 

Se destaca que, con lo mencionado por los autores citados, en cada 

etapa de desarrollo de la autoestima en los niños de 4 a 5 años, ellos van 

progresando, no solamente en la comunicación con los demás, sino que, 

va adquiriendo mayor desarrollo socioemocional, a través de sus propias 

experiencias con los demás, de la exploración del mundo que le rodea, de 

la satisfacción con su rendimiento escolar y de la aprobación tenga de los 

padres, cuidadores, maestros y hasta de sus propios compañeros para 

incluirse socialmente, factores que impactarán en su autoestima. 

Además, según Yanchapaxi et al. (2021), expertos del 

reconocimiento que tuvieron Bruner, Piaget y Vygotsky, estuvieron de 

acuerdo en que, la participación de los padres, a través de una óptima 

comunicación con sus hijos, favorecen el aprendizaje inicial de los niños, 

contribuyendo de esta manera, al eficiente progreso de la identidad y 
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autonomía infantil, en donde también se produce un elevado desarrollo de 

su autoestima. También Toruño (2020) hace referencia al desarrollo infantil 

mediante el mejoramiento de sus destrezas lingüísticas y 

socioemocionales, asociadas a la comunicación familiar, las cuales pueden 

vincularse con sus habilidades cognitivas y actitudes hacia la superación, 

abordando entonces, al desarrollo de la autoestima. 

En otras palabras, desde el punto de vista de los autores citados, la 

comunicación familiar tiene un vínculo teórico en la formación de destrezas 

actitudinales y socioemocionales en los niños, donde se incluye a un óptimo 

desarrollo de la autoestima, como consecuencia de un progreso adecuado 

en cada una de las fases de su crecimiento, en la población infantil en edad 

preescolar. 

 

Agentes sociales que intervienen en la autoestima 

Por otro lado, los agentes sociales pueden influir a que la persona 

desenvuelva una actitud, comportamiento y conducta positiva, ya que estos 

aspectos podrían girar su perspectiva de ver la vida o de cómo enfrentar 

las diversas situaciones que suelen presentarse, por otro lado, mantener 

un entorno saludable engrandece la autoestima del sujeto. A continuación, 

se describen estos factores de la siguiente manera: 

 

Entorno Familiar 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, se ha 

destacado la importancia de la familia en la autoestima de los niños, desde 

tempranas edades, en donde adquiere mayor relevancia con el devenir de 

la edad escolar. 

Por ello, el entorno familiar comprende una figura importante para 

los niños, ya que, debería desarrollarse bajo una confianza mutua al 

mantener contacto, además que la familia es sinónimo de reflejar valores, 

creencias y estilos de vida que indirectamente forja la personalidad del 

sujeto, así como toman las actitudes y comportamientos (García & 

Contreras, 2020). Es decir que, es necesaria la participación directa de la 
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familia en la formación de una buena autoestima en los niños de 4 a 5 años, 

la cual debe fundamentarse en la confianza y en la comunicación familia 

continua, para potenciar el comportamiento de los niños, durante su paso 

por la escuela, en el periodo inicial. 

Según Sarmiento et al. (2021), la familia es la célula primordial en el 

desarrollo social, transformándose en el principal agente socializador, cuyo 

comportamiento tiene connotaciones de gran importancia en el crecimiento 

y desarrollo de los niños, quienes, a través de los valores transmitidos en 

el seno familiar, pueden tener una base para iniciar su periodo escolar y 

continuar con su aprendizaje. 

Se puede apreciar que, el núcleo familiar es de gran importancia 

para el desarrollo integral de los niños, porque no solo actúan como 

protectores, sino que, además, transmiten valores con sus ejemplos y su 

relación con el niño, desde tempranas edades, de modo que, el 

comportamiento de los niños se convierte en un fiel reflejo de lo que son 

sus padres y los adultos que los han cuidado dentro de sus primeros años 

de vida, sobre todo al inicio de la escolaridad. 

 

Entorno social 

También el entorno social tiene repercusiones de gran interés en la 

autoestima de los niños de 4 a 5 años, debido a que, cuando estos ingresan 

a las escuelas, en la etapa inicial, se produce el contacto con otras 

personas que, pueden afectar o contribuir al desarrollo de la autoestima. 

Por lo tanto, hace referencia a los familiares o amigos que a menudo 

comparte en su diario vivir. Este agente puede influir de manera negativa o 

positiva en la autoestima de la persona, porque, desde la niñez va tomando 

ciertos ejemplos, que si bien podría o no desarrollarlo al igual del otro sujeto 

(González & Molero, 2022). 

Entonces, el entorno social también tiene gran importancia, más aún, 

cuando los padres no están cerca del niño, por diferentes circunstancias 

particulares y este se debe enfrentar a la sociedad que le rodea, situación 

que va a afectar o potenciar el desarrollo de su autoestima. 
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Según Sagal et al. (2021), las personas del entorno transmiten 

costumbres a los niños, sobre todo en sus cinco primeros años de vida, 

donde son inconscientes de lo que hacen y los hábitos adquiridos en el 

hogar, por las personas adultas que los cuidan o familiares cercanos, tienen 

un gran impacto en su desarrollo cognitivo y en sus propias actitudes. 

Las personas que pueden encontrarse en el entorno de los niños, 

bien pueden ser los tíos, hermanos mayores que, en algunos casos, 

pueden ser adolescentes o mayores de edad, los abuelos, cuidadores 

varios que, pueden incluir a las trabajadoras responsables de cuidar a 

niños, entre los más importantes, aunque por lo general, son los 

progenitores. 

 

Entorno escolar 

Sobre este particular, es necesario manifestar la importancia del 

entorno escolar en la autoestima de los niños, donde la variabilidad de 

comportamientos de los niños de su edad, puede llevarlos a situaciones 

más favorables o inclusive, desfavorables. 

En efecto, este agente puede vincularse a los escolares desde 

temprana edad, porque los niños comparten e interactuar con los demás 

sujetos, si bien, puede ser positivo, ya que, inicia a respetar normas y 

aceptar los criticas de los demás, además aporta al desarrollo del 

conocimiento, estimulando las habilidades como la interrelación (León & 

Lacunza, 2020). 

Precisamente, el desarrollo de la autoestima se va formando con las 

críticas, las agresiones, los buenos momentos que pasen los niños en el 

entorno escolar, sus éxitos y sus fracasos del día a día, así como las 

relaciones que mantienen con sus semejantes y con las autoridades 

educativas. 

Por otra parte, es necesario enfatizar en la necesidad que tienen los 

niños menores de cinco años que, se respete su derecho a la educación, 

por lo que, Medina y Quiñonez (2024) se centraron en este tipo de derechos 
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infantiles, para establecer la importancia de la escuela y del sistema 

educativo, en el desarrollo cognitivo y en la personalidad de los niños. 

En efecto, la escuela tiene gran incidencia en los niños menores de 

cinco años, sobre todo, porque es el lugar donde pasan la mayor parte del 

tiempo, después del hogar, inclusive, en el argot popular, el plantel 

educativo toma el nombre de segunda casa, por la importancia que tiene, 

no solo para los niños, sino también para sus progenitores, quienes tratan 

de encontrar centros educativos de prestigio para dar una mejor educación 

a sus hijos. 

 

Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación también tienen implicaciones en el 

desarrollo de la autoestima de los niños, sobre todo, en los hogares donde 

ellos tienen acceso a medios digitales, como celulares y pueden ver mucha 

información electrónica, la cual puede influir directamente en la población 

infantil. 

En efecto, los medios de comunicación actúan como agente 

socializador en el perfeccionamiento o afectación de la autoestima, puede 

ser un factor influyente, ya que las plataformas y redes sociales hoy en día 

no son manejados adecuadamente, por lo que, podría cambiar la 

percepción de los adolescentes (Samaniego, 2021). 

De la misma manera, es necesario manifestar que, en la actualidad, 

los niños de 4 a 5 años, tienen fácil acceso a los medios digitales y al 

internet, de modo que, puede haber implicaciones entre la información 

percibida y el desarrollo de su autoestima. 

Por ello, cabe destacar el peligro de las redes sociales, cuando se 

da el caso que, las mismas, pueden comunicar estereotipos contrarios al 

desarrollo normal de los niños, más aún, cuando ellos pueden reproducir 

patrones de comportamiento inadecuados para su edad, para la formación 

de sus valores e inclusive, pueden contrariar al aprendizaje y su propio 

desarrollo (Hernández Y. , 2023).  
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Como se conoce, los seres humanos son individuos sociables que 

habitan en comunidades para relacionarse y contribuir al desarrollo de una 

nación, por lo que, manejar medios que orienten, a través de una buena 

comunicación, es importante para crecer emocionalmente y hacer frente a 

sus conflictos, desarrollando habilidades basados en cimientos de la 

confianza, con autoestima que no se debilita ante sentimientos o 

escenarios negativos que desencajen su entorno social, aprovechando la 

tecnología moderna y no despilfarrando recursos ni tiempo. 

 

Campo académico: Cómo fomentar la autoestima 

En el campo educativo, la autoestima contribuye en el 

ablandamiento de los valores y la convivencia con los demás compañeros, 

si bien, durante los primeros ciclos educativos se va forjando la autoestima 

y otras características que serán definidas una vez que sus pensamientos 

sean considerados como reflexivos y sensatos ante las situaciones 

adversas. En este contexto, los niños que inician su ciclo escolar desde 

temprana edad, están sujetos al moldeamiento, por tanto, los educadores 

están sujetos a desempeñar un buen papel, ya que son considerados un 

espejo para desarrollarse o desenvolverse en las aulas de clases, por ello, 

los contrastes valorativos pueden ser influenciados por aspectos internos 

que pueden ser creados desde la infancia, un claro ejemplo se enfoca en 

la conducta y comportamiento (Tacca y otros, 2020). 

Significa ello que, los estudiantes pueden involucrar a estos 

elementos para la recepción de sus conocimientos, orientándose a cumplir 

y respetar las normativas educativas. A continuación, se presentan los 

siguientes componentes constituidos dentro del campo académico. 

 

Desarrollo emocional. 

El desarrollo emocional es el progreso que tiene el niño en sus 

emociones, el cual nace con él y prosigue evolucionando con el pasar del 

tiempo, formando sus actitudes y vinculándose con su comportamiento, en 

donde intervienen el llanto, los gestos corporales y el entorno social donde 
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se desempeña, siendo esencial para su interacción con las personas que 

le rodean y para armonizar estas relaciones, resolviendo conflictos, desde 

tempranas edades (Pineda, 2022). 

Efectivamente, hoy en día, la calidad de la comunicación que 

mantiene una persona juega un papel esencial en el desarrollo de las 

emociones, pues gracias a ella se puede asegurar la estabilidad en todos 

los ámbitos del desarrollo de la persona, lo cual, además, permite mantener 

relaciones interpersonales saludable, inclusive en la resolución de 

conflictos a través del lenguaje del entendimiento, dando cabida a la 

expresión de emociones y sentimientos. 

Además, según la literatura revisada, el comportamiento de los niños 

en la educación inicial depende en gran medida de su desarrollo emocional, 

el cual se asocia con la capacidad para manejar y expresar emociones que, 

es dependiente de la comunicación con sus padres, de las relaciones 

existentes entre ellos (Cantos, 2024). 

El término desarrollo emocional entonces, guarda relación con el 

concepto de comunicación familiar y es de gran relevancia para modelar el 

comportamiento de los infantes, contribuyendo de manera determinante a 

sus capacidades cognitivas, por lo que, además de influir en el 

mantenimiento de relaciones positivas con sus semejantes, también 

pueden ser un factor que motive a los niños a alcanzar elevadas 

calificaciones en los diferentes campos del conocimiento, progresando en 

el contexto biopsicosocial. 

 

Comunicación basada en valores 

El compañerismo guarda un nexo con la autoestima, porque este 

refleja valores como seres humanos aportando con apoyo y buen trato 

entre las personas que se encuentran en el entorno, de manera que se 

trabaja para un bien común (Barreros & Cuadrado, 2024). Por lo tanto, a 

continuación, se describen ciertas características vinculadas a este 

indicador: 
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▪ Facilidad para integración. – Comprende de relaciones positivas 

entre personas, dado a que, muestran valores de cooperación y 

solidaridad, dentro de este contexto se inicia el fomento de la 

empatía y el apoyo mutua entre escolares, promoviendo la igualdad 

y la tolerancia desde la infancia (Remache y otros, 2024).  

▪ Sensibilidad. – Concierne a la relación que existe entre personas, 

desde el punto de vista, de ser empáticos y solidarizarse con las 

necesidades de otros, evitando la discriminación (Ibañez, 2024). 

▪ Asumir responsabilidades. – Este término influye dentro de la 

conciencia del individuo, dado a que, asume otros compromisos 

mucho más directos que pueden influir en su diario vivir, en lo 

laboral, académico y otros aspectos en donde debe tomar 

decisiones para actuar y aprender a enfrentar los resultados (Ibañez, 

2024). 

▪ Establece relaciones sociales positivas. – Se refiere a las 

relaciones que establece la persona, que suele generar afecto entre 

ambos, si bien, es considerado como una relación real, ya que sin 

importar ser diferentes están para apoyarse y comprenderse 

mutuamente (Peñafiel y otros, 2023). 

Por su parte, la autoestima engloba las percepciones que generan 

las personas acerca de sus sentimientos, autoevaluaciones y 

comportamientos que puede afectar a los individuos, sin embargo, el 

cuerpo y el carácter permite que el sujeto moldee sus competencias, en 

este caso, al tratar de valores y compañerismo, los escolares deben tener 

la confianza para aprender, elegir y tomar decisiones que no afecte a los 

demás, sino más bien, sean fortalecidos para lograr una adaptación, que a 

su vez se vincula al crecimiento del infante. 

 

Condicionamiento operante 

Un segundo indicador correspondiente al campo académico, puede 

relacionarse con las experiencias de Skinner y su teoría sobre el 

comportamiento humano, el cual también ha sido revisado como parte de 
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esta revisión bibliográfica. En efecto, según Skinner, el organismo tiene la 

propiedad característica de dar una respuesta a un estímulo, siendo esta la 

característica principal de su sistema psicológico, en donde esa respuesta 

tiene lugar diversas causas, ya sea, por la experiencia o las creencias de 

los niños o niñas, así como por su propio nivel cognitivo, por lo que, a través 

de este sistema complejo, el ser humano puede formar su personalidad y 

adquirir aprendizajes significativos (Pérez M. , 2021). 

Por ello, el niño de 4 a 5 años, a pesar de no ser consciente 

totalmente del mundo que le rodea, sin embargo, puede adoptar una 

conducta, dependiendo de las consecuencias que le haya generado la 

misma, caso contrario, puede cambiarla o mantenerla, según las 

circunstancias y efectos de dicho comportamiento. 

Por este motivo, Skinner, en su texto “The behavior of organisms”, 

señala que una operación está referida al estímulo, mientras que, la 

respuesta del organismo al mismo, representa el comportamiento, el cual 

puede generar diferentes consecuencias, según esa conducta, sea o no 

aceptada en el entorno social donde actúa la misma. Además, Skinner 

llama castigo a los efectos negativos del comportamiento humano, mientras 

que, a los positivos los denomina recompensa (Skinner, 1958). 

Al relacionar la teoría de Skinner del condicionamiento operante, al 

presente tema, puede manifestarse que, la comunicación familiar puede ser 

la operación que, puede actuar como un estímulo, para generar una 

consecuencia positiva o negativa en el desarrollo de la autoestima, 

dependiendo del estilo de comunicación que se haya producido en la familia 

y hogar del niño de 4 a 5 años. 

 

Reforzamiento positivo  

Sobre este indicador, Skinner señala que, todo aprendizaje es 

aprendido por la experiencia y esta premisa se vinculaba directamente con 

el comportamiento humano, el cual podía solidificarse y/o adaptarse, es 

decir, repetirse con frecuencia, si las consecuencias de estos actos, eran 

positivas para el niño. Por el contrario, si los efectos eran desagradables, 
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entonces, el niño no repetiría esta consecuencia, por lo que, ante el mismo 

estímulo, la respuesta podía ser diferente (Montgomery, 2022). 

Asociando esta teoría a la comunicación familiar, se estima que, en 

efecto, si los padres mantienen diálogos frecuentes con sus hijos y 

transmiten buenos ejemplos, entonces, los niños pueden fortalecer su 

autoestima, manteniendo buenos comportamientos, de manera sostenida 

en el tiempo y conviviendo armónicamente con sus semejantes, como 

efecto de la recompensa que obtienen los niños. Por el contrario, conductas 

agresivas o de maltrato en el hogar, pueden generar niños rebeldes o 

depresivos, con débiles autoestimas, como consecuencia ante el castigo 

(Frontado, 2020). 

Consecuentemente, el sistema de recompensas y castigos de 

Skinner, inmersos en su teoría conductista sobre el condicionante 

operativo, funciona fielmente en el caso de la comunicación entre padres y 

niños de 4 a 5 años y el fortalecimiento o debilitamiento de la autoestima, 

como efecto directo del estilo de comunicación que adopten sus 

progenitores y cómo perciba el niño el comportamiento de sus 

representantes o cuidadores. 

 

Fundamentación Filosófica 

Al respecto, el artículo de Machado y Makino (2020) explica que esta 

teoría nació de una experiencia realizada por el francés Jean Marc-Gaspard 

Itard, en el siglo XIX, con un niño que encontró en un bosque de su país, 

donde pudo establecer los vínculos existentes entre la educación y el 

desarrollo integral, tanto en el aspecto cognitivo como socioemocional, con 

base en la consideración histórica, antropológica y cultural del ser humano, 

cuyo debate epistemológico aún tiene repercusiones y causa interés en los 

expertos, en la actualidad.  

Con fundamento en las experiencias de Jean Marc-Gaspard Itard 

(1801), se ha abierto un debate de gran relevancia para la epistemología, 

porque se necesita saber la verdad sobre el porqué del comportamiento de 

un niño en el seno escolar y cómo el método de aprendizaje y el tipo de 
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comunicación que se mantenga con los niños, desde los niveles de inicial, 

tiene implicaciones en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños, 

para garantizar una formación integral, en donde los padres también deben 

intervenir (Azrak, 2020). 

Con base en esta teoría del salvaje de Aveyron, se ha podido 

fundamentar epistemológicamente este estudio, el cual asocia los aspectos 

educativos de la enseñanza docente y la participación familiar, como la 

base fundamente del desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños de 

4 a 5 años, es decir, en el aspecto integral, para que no solo adquieran 

aprendizajes significativos, sino para que fortalezcan el desarrollo de su 

autoestima, abriendo un debate entre expertos que, conduzca a la verdad 

de esta premisa. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La teoría que fundamenta pedagógicamente el tema seleccionado 

se asocia directamente con el constructivismo social de Vigotsky, el cual 

destaca la vinculación del entorno social donde se cría el niño, con su 

desarrollo cognitivo, afectivo, psicológico y sus relaciones con la sociedad 

que le rodea, en donde añade, además, como parte su teoría sociocultural 

que, las funciones sociales aparecen antes que las individuales (Vygotsky, 

1995).  

Por lo que, todo proceso pedagógico que pretenda el fortalecimiento 

de los conocimientos en el niño debe primero, promover su convivencia con 

sus semejantes, para fortalecer sus capacidades internas y su autoestima, 

en donde la triangulación conformada por autoridades, docentes y 

comunidad de padres o familiares en general de los educandos tiene 

participación directa en el progreso académico del niño (Cuervo, 2022). 

Según lo afirmado por Vigotsky, el sistema educativo no solo debe 

construir con el conocimiento de los individuos, a través de la transmisión 

y adquisición de los aprendizajes significativos y fomento del desarrollo del 

conocimiento, desde los primeros años de escolaridad de las personas, 

sino que, debe también contribuir con su desenvolvimiento social, es decir, 
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procurar la convivencia armónica, dentro y fuera de los establecimientos 

educativos y de los propios hogares. 

Por este motivo, la participación de la familia tiene gran relevancia 

para el sistema educacional, en donde los alumnos, mediante el 

mejoramiento de la comunicación con sus familiares y seres queridos más 

cercanos, logra desarrollarse socialmente y potenciar su autoestima, para 

enfrentar con mayores probabilidades de éxito el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y obtener buenos rendimientos, por lo que, adquiere mayor 

significancia la propuesta de un taller para padres de familia que facilite una 

mejor comunicación con sus hijos en edad escolar de inicial. 

 

Fundamentación Psicológica 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la teoría familiar 

sistémica de Bowen (1991), quien expuso las relaciones familiares desde 

el punto de vista del pensamiento sistémico, es decir, un concepto que 

enhebra la realidad como un sistema de cosas que tienen interconexión y 

que se manejan en calidad de subsistemas interrelacionados entre sí, en 

donde todo lo que pasa en un hogar, puede tener influencia en el 

comportamiento de los sujetos que conviven en el seno familiar. 

Sobre este particular, Vargas et al. (2020), así como Nascimento y 

Ribeiro (2020), refirieron a Bowen, quien afirma que, los individuos, quienes 

no han mantenido una buena convivencia con sus seres queridos, pueden 

desarrollar comportamientos conflictivos, depresivos o de riesgo, debido a 

que, la comunicación, los vínculos afectivos y los factores del entorno del 

hogar, pueden ser desencadenantes de conductas positivas o negativas en 

las personas, especialmente en los niños, quienes pueden absorber todas 

estas situaciones en su subconsciente y reflejarlos posteriormente en su 

vida diaria y en la interacción con sus semejantes. 

Obviamente, la teoría de Bowen representa un fundamento explícito 

de la presente investigación, porque indica fehacientemente que, la 

comunicación que mantengan los miembros de las familias, especialmente, 

cuando esta fluye desde los padres hacia los hijos, puede reforzar su 
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comportamiento y su autoestima, para que los sujetos puedan convivir 

armónicamente con sus semejantes, especialmente, cuando se trata de 

niños que ingresan a sus primeros años de escolaridad y tienen que 

adaptarse a un entorno nuevo y complejo, conformado por docentes, 

compañeros de clases de la misma edad y hasta adultos que representan 

a estos infantes, en donde el desarrollo de la autoestima puede ser 

determinante en su conducta y aprovechamiento. 

Por otra parte, varios psicológicos educativos reconocidos en el 

mundo entero, expusieron lo que representa la autoestima en los niños 

escolares, especialmente, en aquellos quienes experimentarán por vez 

primera el ingreso al ciclo de la escolaridad. Así, por ejemplo, Rodríguez et 

al. (2021) señalaron algunos expertos en esta materia, entre los que se 

mencionó a Rogers, para quien la autoestima constituye un conjunto de 

percepciones que tiene un individuo, sobre sí mismo, acerca de su valor e 

identidad como persona en la sociedad. Por ello, Goleman (1995) afirmó 

que, este término significa valorarse uno mismo como ser humano y de esta 

forma, ganar la confianza suficiente para fortalecer las capacidades 

individuales, especialmente en las relaciones y convivencia con los demás. 

Es allí, en donde la comunicación familiar tiene injerencia en la autoestima 

y en el comportamiento que puede adoptar el niño en el salón de clases. 

Como se puede apreciar en la cita anterior, el tipo y la profundidad 

de la comunicación que se mantenga en el seno familiar, entre los 

progenitores con sus hijos, desde tempranas edades, puede ser 

determinante para el fortalecimiento de la autoestima de los niños, sobre 

todo, cuando se tienen que enfrentar al mundo escolar que, es algo nuevo 

para ellos, en la etapa de la educación inicial, donde conocerán nuevos 

amigos y compañeros, debiendo salir del hogar para desenvolverse en otro 

entorno diferente al del hogar y en donde, los conflictos en el hogar que 

pueden impactar en una baja comunicación entre sus miembros, pueden 

ser un detonante para el bajo desarrollo de la autoestima de los educandos 

de inicial y afectar su convivencia en el aula, con sus semejantes y demás 

personas que se encuentran en el salón de clases. 
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Fundamentación Sociológica 

Desde la perspectiva sociológica, se menciona a la teoría de los 

patrones de comunicación familiar, desarrollada por Koerner y Fitzpatrick 

(2002), en donde ponen de manifiesto que existen ciertos patrones que 

definen la relación de los miembros de las familias, los cuales, a su vez, 

permiten clasificar a los hogares en: consensuales, cuando todas las 

decisiones se toman considerando las opiniones de los demás; pluralistas, 

que defienden la autonomía de los miembros de la vivienda, para que los 

hijos adquieran independencia y puedan contribuir en las tareas del hogar, 

así como favorecer la minimización de la carga de los padres en la toma de 

decisiones; protectoras, son contrarias a las pluralistas, en ella son los 

progenitores quienes deciden todo en la casa y los hijos solo obedecen; 

laissez – faire, los cuales al dar demasiada libertad a los hijos, sin mucha 

comunicación, permite que, estos últimos sean influenciados por personas 

extrañas al hogar. 

Es preciso manifestar que, según Castro et al. (2022), los patrones 

de comunicación en la familia, no solo pueden aportar en la toma de 

decisiones de los miembros del hogar, sino que, también puede modelar su 

autoestima, debido a que, los niños que tienen mayores obstáculos para 

comunicarse con sus progenitores, tendrán mayores dificultades para 

sostener relaciones amistosas con sus semejantes, inclusive, la protección 

paternal sin comunicación, tampoco ha tenido un impacto positivo en la 

autoestima. 

Por el contrario, según la cita de los autores en mención, la 

protección paternal puede traer como consecuencia conflictos en la 

conducta de los infantes, quienes pueden tener comportamientos 

agresivos, depresivos, como consecuencia de un bajo desarrollo de la 

autoestima, por lo que esta teoría sociológica fundamenta el presente 

estudio. 
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Metodología 

Diseño de la investigación 

La comunicación familiar en el desarrollo e la autoestima en niños 

de 4 a 5 años, tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, no experimental, con 

alcance descriptivo, de tipo transversal, para lo cual se realizó una 

exhaustiva revisión bibliográfica, de varios documentos de repositorios de 

universidades nacionales e internacionales, así como de investigaciones, 

artículos científicos y también se hizo un estudio de campo para elaborar la 

propuesta de talleres dirigidos a cuidadores de niños de 4 a 5 años. 

 

Modalidad de la investigación 

Investigación cuali-cuantitativa 

Con relación a la modalidad de investigación, se consideró el 

enfoque mixto cuali-cuantitativo, que de acuerdo a Solórzano (2020), se 

basa en la aplicación de instrumentos de tipo numérico y no numérico que, 

conforman cuestionarios que permiten recoger información concreta de los 

involucrados, para posteriormente ser expresados en números o 

porcentajes y también análisis de respuestas que contribuyen al análisis de 

las causas y consecuencias de la temática de investigación, de modo más 

profundo. 

En el caso del presente estudio, se emplearon instrumentos, como 

encuestas que fueron dirigidos a los padres de familia o cuidadores del nivel 

inicial 2, para constatar la problemática en sus representados, cuyo 

resultado aportó a la parte cuantitativa. Las entrevistas dirigidas a los 

docentes de inicial 2, directora del plantel y a la psicóloga de consejería 

estudiantil (DECE) aportaron información cualitativa relevante. El test 

EDINA de autoestima utilizado para evaluar a los niños de 4 a 5 años, 

permitió obtener información acerca del objetivo específico dos.  
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Métodos de investigación 

Teóricos:  

Análisis- síntesis: Se aplicó el método de análisis – síntesis porque, en 

primer lugar, se realizó una breve narración de los resultados obtenidos con 

la aplicación de los instrumentos del cuestionario de la encuesta, la guía de 

la entrevista y el test EDINA, al grupo participante de esta investigación 

analizando e interpretando las dimensiones operacionales de cada 

variable. Por último, con estos hallazgos se pudo efectuar una síntesis de 

las respuestas de los involucrados, a modo de conclusiones, para señalar 

la situación actual de la problemática sobre la comunicación familiar y la 

autoestima en niños de 4 a 5 años, en el plantel en estudio. 

 

Tipos de investigación 

Según su finalidad 

▪ Investigación bibliográfica  
Con respecto a la investigación bibliográfica el autor Fernández 

(2020) considera como un tipo de estudio que basa sus datos en 

información científica verificada asentada en metadatos de revistas 

científicas de investigación que contribuyen en la fundamentación de los 

hallazgos del estudio” (p. 21). 

Para su efecto, la revisión de la información de las bases científicas 

existentes fue necesaria debido a que, se tomó referentes para 

fundamentar las variables que muestran la problemática de la 

comunicación familiar y la autoestima, por ello, se realizó la revisión 

bibliográfica en la base de datos de revistas científicas como Elsevier, 

Scopus, Dialnet y otras fuentes que indexadas para fundamentación teórica 

de los datos. 
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▪ Investigación de campo 
Se consideró la investigación de campo acorde a la 

conceptualización de Leyva y Guerra (2020), que indica que la 

investigación de campo corresponde a la toma de información de forma 

directa en el lugar o espacio donde se evidenció los hechos, los cuales 

permitieron evidenciar la problemática el presente estudio y donde se 

recolectara la información de interés para evaluarlo. 

Por este motivo, las autoras observaron la problemática dentro de 

las aulas de clases de la institución. Se acudió a la escuela Abdón Calderón 

para realizar las entrevistas a la directora, docentes y psicóloga del DECE, 

y en el salón de clases se evaluó a los niños mediante el test EDINA. 

 

Según su objetivo gnoseológica 

▪ Investigación descriptiva 
Otra de las características de la investigación corresponde a la de 

tipo descriptiva, la cual según Rasinger (2020) representa como su nombre 

lo indica, a la descripción específica de las variables del estudio sin sesgos 

y percepciones, las cuales deben contener la información necesaria para 

responder de acuerdo a cada propósito para buscar soluciones a los 

problemas suscitados” (p. 25). 

Por lo tanto, mediante la descripción fue posible caracterizar a las 

variables de la comunicación familiar y la autoestima, así como sus 

dimensiones e indicadores, mediante el detalle de los resultados de las 

encuestas, entrevistas y test EDINA formuladas a los involucrados, sin 

sesgos, para establecer la influencia de la comunicación familiar en la 

autoestima de los niños de 4 a 5 años. 

 

Técnicas de investigación 

Entrevista 

La técnica de la entrevista según Sánchez et al (2021), es una 

técnica de “carácter cualitativo, la cual representa una interacción entre dos 

o más individuos que, debe ser previamente planificada y busca recabar el 
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criterio personal del investigado, sobre un fenómeno del que forma parte o 

del que conoce por ser un experto” (p. 117).  

La técnica de la entrevista facilitó realizar una exploración a 

profundidad de las experiencias de las profesoras, la directora y la 

psicóloga en relación con la comunicación entre los niños y sus familiares 

cercanos, así como su percepción sobre la autoestima de los niños de 4 a 

5 años.  

 

Encuesta 

Según Medina et al. (2023), la encuesta corresponde a una técnica 

cuantitativa por excelencia, en donde el investigador recaba información 

que proporciona un gran número de individuos pertenecientes a una 

muestra de investigación, sin ser necesario un diálogo profundo, para 

conocer el comportamiento de las dimensiones de las variables de un 

problema” (p. 23). Las encuestas ofrecen la posibilidad de recopilar datos 

de una muestra más amplia de padres o cuidadores, lo que permite obtener 

una visión más generalizada de los indicadores de la comunicación familiar 

y su relación con la autoestima de los niños. 

La técnica de la encuesta permitió recoger, procesar y analizar los 

datos proporcionados por el grupo de madres y padres de familia 

participantes del proyecto. Se abordaron las variables de investigación y la 

propuesta. 

 

Observación directa 

Guevara et al. (2020), con respecto a la observación se establecen de 

dos tipos de enfoque desde el enfoque cuantitativo y cualitativo donde: la 

observación con enfoque cuantitativa conforma la recopilación de datos en 

función a la información de  números y valores, es decir, cuantificables y su 

resultados conllevan a uso de análisis estadísticos y numéricos como la 

edad, la forma, el peso, el volumen, la escala, etc., mientras que la 

observación cualitativa se centra en características de los elementos a 

investigar, donde es posible tomar datos de las características observadas 

sean naturales y efectivas.  
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Con respecto al uso de la observación directa en la presente 

investigación, esta técnica permitió la recolección de datos, para 

comprender y captar la dinámica verbal y no verbal que moldea la 

percepción que los niños tienen de sí mismos. Desde el tono de voz hasta 

los gestos corporales, por lo tanto, la observación directa proporcionó una 

visión holística de cómo la comunicación familiar influye en el desarrollo 

emocional de los niños en esta etapa inicial de sus vidas. 

 

Instrumentos de investigación 

Guía de entrevista semiestructurada 

Como instrumento de investigación se utilizó la guía de entrevista 

que, según Ríos (2021), conforma un instrumento del método cualitativo, 

donde se determinan las interrogantes asociadas al tema de investigación, 

donde se recibe las respuestas con claridad, brevedad y verdad, para ser 

tomado como unidad de análisis” (p. 41). 

Acorde a lo mencionado, se elaboró la guía semiestructurada que 

constó de 9 preguntas abiertas. Se entrevistó en el plantel a las dos 

docentes de nivel inicial II. Además, se entrevistó a la directora de la 

escuela Abdón Calderón y a la psicóloga. Se utilizó un dispositivo digital 

para grabar la entrevista previo la autorización de las entrevistadas, la cual 

luego fue transformada a datos, por medio de un app o programa 

informático, para llevarlo al documento del trabajo investigativo.  

 

Cuestionario 

Por su parte, se seleccionó la encuesta para esta investigación, cuya 

definición planteada por Vizcaíno et al. (2023), consiste en un documento 

en donde se establecen preguntas de tipo cerrada, en donde el encuestado 

debe seleccionar o escoger una sola opción de varias que posee la 

pregunta para revelar la situación del fenómeno. Permite abordar una 

variedad de aspectos relevantes, desde el tono de las conversaciones 

hasta la frecuencia de los elogios, de manera sistemática y eficiente. Esto 

facilita la comparación de respuestas y la identificación de tendencias 

significativas.  
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Se tomó como instrumento a la escala de comunicación familiar, la 

cual, según Rivadeneira y López (2017), es un cuestionario con preguntas 

cerradas que, consta de 9 preguntas, cuyas respuestas tienen formato 

Likert. La escala utilizada comprende siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca, nunca, donde siempre es la de mayor puntaje, en las preguntas 

positivas, mientras que, nunca es la de mayor valoración en las 

interrogantes negativas.  

Para la aplicación de la encuesta a los padres o cuidadores, se 

construyó un cuestionario  mediante la aplicación de Google Forms, el cual 

fue enviado digitalmente, por medio del celular, a todos los padres de 

familia o cuidadores de los niños de 4 a 5 años que, estudian en la escuela 

Abdón Calderón. Posteriormente, la información de estos instrumentos se 

tabuló y procesó en un programa informático especializado para la 

construcción de tablas y figuras que, faciliten la expresión estadística de 

sus hallazgos. 

 

Test de autoestima para niños y niñas 

El test es un instrumento de naturaleza cuantitativa, cuyo propósito 

consiste en medir las dimensiones de las variables de un fenómeno, de 

manera concreta, con base en preguntas objetivas (Arias & Sireci, 2021). 

Cabe destacar que, el test es una herramienta que permite evaluar algún 

problema en particular, sin embargo, también puede ser considerado para 

realizar mediciones específicas de algunos fenómenos, como en este caso, 

se ha efectuado el diagnóstico de la autoestima. 

Precisamente, para realizar el diagnóstico de la autoestima de los 

niños de 4 a 5 años, se ha utilizado el test EDINA, el cual ha sido concebido 

como un instrumento especializado para la medición de la autoestima 

infantil, cuyas características principales se refieren a la brevedad, porque 

solo tiene 20 ítems, es sencillo, tiene un vocabulario que puede ser 

entendido fácilmente por los niños, con tres respuestas de tipo cerrado y 

que, por las ilustraciones que contiene, resulta motivador para los niños. 

Al describir el test EDINA es necesario manifestar que, el mismo 

puede ser respondido virtualmente mediante un tutorial que explica 
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fácilmente cómo responder a este instrumento. Al respecto, después de dar 

un clic al botón cuestionario, aparece una ventana en donde se debe poner 

el nombre y la edad del niño. 

Luego, el niño puede iniciar con las respuestas para cada pregunta, 

indicándose que, cada interrogante planteada en el test EDINA tiene tres 

opciones, las cuales son Sí, No y algunas veces, en donde el niño debe 

responder según lo que el crea conveniente y los padres también pueden 

contestar, según cómo perciban la autoestima de su hijo, mediante las 

mismas interrogantes. Si un niño quiere volver a contestar una pregunta, 

solo debe retroceder. 

Se destaca que el test EDINA se compone de cinco dimensiones que 

sirven para la evaluación de la autoestima infantil, entre las que se citan la 

corporal referida con la parte física, la personal asociada al estado de ánimo 

del niño, la académica asociada a su rendimiento en clase, la social 

vinculada con la relación entre el niño y sus compañeros de clases y la 

familiar en donde expone a los miembros de su hogar, es decir, al papá, 

mamá, hermanos u otros familiares que vivan con el niño en la casa. De 

esta manera, el programa evalúa cada una de estas dimensiones, 

calificando la autoestima global mediante estos componentes. 

La dimensión corporal de este test en referencia está referida a si el 

niño se siente bien o a gusto con la parte física, mientras que, la parte 

académica se evalúa con las preguntas donde el niño habla sobre lo que 

dice de él su maestra. En cuando al componente social, evalúa su relación 

con los niños de su misma edad y la dimensión familiar agrupa a todas las 

preguntas que se refieren a la familia. Por su parte, el componente personal 

menciona el estado de ánimo interno de cada niño en un momento dado. 

Además, de la aplicación del test EDINA a los niños de 4 a 5 años, 

también se aplica el mismo test a los padres, para que ellos respondan 

cómo perciben la autoestima de su hijo, mediante las mismas interrogantes, 

considerando para el efecto, 20 preguntas con tres opciones, si, no y a 

veces, para cumplir con el objetivo de la medición de la autoestima de los 

niños de la muestra. 
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Población y Muestra 

Población 

Según lo aborda Acosta (2023), la población está conformada por 

todos los elementos que comparten una característica específica y sobre 

los cuales se pretende generalizar los resultados del estudio, por lo tanto, 

el universo en la investigación desempeña un papel crucial en la 

determinación de resultados significativos. En el caso de estudiar la 

influencia de la comunicación familiar en la autoestima de niños de 4 a 5 

años, la elección adecuada de la población garantiza la representatividad y 

validez de los hallazgos, permite que los resultados sean aplicables y 

generalizables a un contexto más amplio. 

Tabla 1 Distributivo de población 

Población de la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 
Niños de 4 a 5 años de inicial 2 Paralelo A 35 24,31% 
Niños de 4 a 5 años de inicial 2 Paralelo B 35 24,31% 

2 
Padres de familia o cuidadores de 
estudiantes de inicial 2 

70 48,61% 

3 Docentes de inicial 2 2 1,39% 
4 Directora 1 0,69% 
5 Psicóloga del DECE 1 0,69% 

Total 144 100,0% 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Muestra 

Se destaca que según, Hernández (2021) la muestra es una porción 

de la población, la cual debe ser representativa y contribuir con la postrera 

generalización de los resultados hacia el universo.  

Tabla 2 Muestra de la Escuela de Educación General Básica Abdón Calderón 

Muestra de la Escuela de Educación General Básica Abdón Calderón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 
Niños de 4 a 5 años de inicial 2 Paralelo A 35 24,31% 
Niños de 4 a 5 años de inicial 2 Paralelo B 35 24,31% 

2 
Padres de familia o cuidadores de 
estudiantes de inicial 2 

70 48,61% 

3 Docentes de inicial 2 2 1,39% 
4 Directora 1 0,69% 

5 Psicóloga del DECE 1 0,69% 

Total 144 100,0% 

Nota: Elaborado por los autores 
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Entonces, la muestra final, constituye el total de 144 individuos, los 

cuales se desglosan de la siguiente forma: 70 padres de familia a quienes 

se aplicó la encuesta, 70 niños de 4 a 5 años, 2 docentes, la directora y la 

psicóloga de Consejería Estudiantil (DECE), de la Escuela Abdón Calderón, 

omitiéndose la fórmula de la muestra. 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los cuidadores 

Pregunta 1. Representante legal 

Tabla 3 Representante legal 

Representante legal 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 
Hombre 18 25,7% 

Mujer 52 74,3% 

  Total 70 100% 
Nota: Encuesta a padres de familias 

Figura 1 Representante legal 

Representante legal 

 

Nota: elaborado por autores 

 
 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos la mayoría de los 

representantes legales son mujeres, y en menor porcentaje son hombres. 

Pregunta 2. Mi representado es: 

Tabla 4 Mi representado es 

Mi representado es: 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

2 
Niño 35 50% 

Niña 35 50% 

  Total 70 100% 

25,7%

74,3%

Hombre Mujer
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Nota: Encuesta a padres de familia 

Figura 2 Mi representado es 

Mi representado es: 

 
Nota: elaborado por autores 

Análisis: El número de niñas y niños es igual. 

Pregunta 3. Edad de hijo 

Tabla 5 Edad de hijo 

Edad de hijo 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

3 
4 años 35 50% 
5 años 35 50% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 3 Edad de hijo 

Edad de hijo 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: En este caso, se evidencia que la edad de los hijos de los 

representados estuvo entre cinco y cuatro años. Edades que corresponde 

al ciclo inicial 1 y 2, por lo que, es importante implementar este estudio, 

para conocer sobre la problemática que vincula la comunicación y la 

autoestima. 

50%50%

Niño Niña

50%50%

4 años 5 años
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia escucha a su hijo de 4 a 5 años? 

Tabla 6 Escucha activa 

Escucha activa 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

4 

Siempre 30 43% 
Casi siempre 12 17% 
A veces 18 26% 
Casi nunca 8 11% 
Nunca 2 3% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 4 Escucha activa 

Escucha activa 

 
Nota: Encuesta a padres de familia. 

 

Análisis: De conformidad con los resultados evidenciados, la mayoría de 

los cuidadores de los niños de 4 a 5 años, se comunican con mucha 

frecuencia con sus hijos, sin embargo, es preocupante, las dificultades en 

la comunicación que presentan en casi la mitad de los cuidadores. Es 

necesario, por lo tanto, trabajar en el área de la comunicación a través de 

los talleres para padres de familias. 

 

 

 

 

 

43%

17%

26%

11%
3%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia demuestra afecto hacia su hijo de 4 a 5 

años? 

Tabla 7 Frecuencia de demostración de afecto 

Demostración de afecto 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

5 

Siempre 34 49% 
Casi siempre 13 18% 
A veces 14 20,0% 
Casi nunca 7 10,0% 
Nunca 2 3% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

 

Figura 5 Frecuencia de demostración de afecto 

Demostración de afecto 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: La mayoría de los cuidadores de los niños de 4 a 5 años, 

demuestran afecto hacia sus hijos, sin embargo, hay un porcentaje 

considerable de niños que no reciben suficiente afecto de sus figuras 

significativas dentro del hogar, lo cual se infiere que incide en  la 

autoestima.   

 

 

 

 

49%

18%

20%

10%
3%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia disfruta y pasa tiempo con su hijo de 4 

a 5 años? 

Tabla 8 Frecuencia de pasar tiempo y disfrutar 

Frecuencia de pasar tiempo y disfrutar 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

6 

Siempre 31 44% 
Casi siempre 6 9% 
A veces 22 31% 
Casi nunca 10 14% 
Nunca 1 2% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 6 Frecuencia de pasar tiempo y disfrutar 

Frecuencia de pasar tiempo y disfrutar 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se encontró que un poco más de la mitad de los encuestados 

comparten tiempo con sus hijos. Un poco menos de la mitad de los 

cuidadores presentan una baja convivencia, es decir, que probablemente 

postergan o no priorizan compartir tiempos de recreación en familia. Es 

probable que esta situación afecta la autoestima de los niños al no sentirse 

importantes para su familia, o tener que competir con el trabajo y las tareas 

del hogar de sus madres y padres.  

 

 

44%

9%

31%

14%

2%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia intenta comprender los sentimientos de 

su hijo de 4 a 5 años? 

Tabla 9 Compresión de sentimientos 

Compresión de sentimientos 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

7 

Siempre 29 41% 
Casi siempre 12 17% 
A veces 23 33% 
Casi nunca 4 6% 
Nunca 2 3% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 7 Compresión de sentimientos 

Compresión de sentimientos 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se muestra que, la mayoría de los padres y/o cuidadores 

indicaron que ponen de su parte para comprender los sentimientos de sus 

hijos, no obstante, existen representantes que casi nunca han intentado 

entender las emociones y sentimientos de sus hijos, denotándose que, 

coexisten en algunos niños la falta de relaciones familiares cálidas, más 

aún cuando entender los sentimientos es parte fundamental de la crianza, 

ya que, podría afectar a la comunicación de los problemas y otros temas 

importantes que afectan directamente a la autoestima. 

 

41%

17%

33%

6%
3%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia resuelve tranquilamente los problemas 

con su hijo de 4 a 5 años? 

Tabla 10 Resolución de problemas pacíficamente 

Resolución pacífica de problemas 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

8 

Siempre 25 36% 
Casi siempre 15 21% 
A veces 16 23% 
Casi nunca 12 17% 
Nunca 2 3% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 8 Resolución de problemas pacíficamente 

Resolución pacífica de problemas 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se observa que la mayor parte de la población de cuidadores 

manifiesta que, las dificultades que presentan sus hijos son resueltos de 

una manera pacífica, sin embargo, casi una cuarta parte de los cuidadores 

indicaron lo contrario, por lo que, este hecho puede ser un factor 

contradictorio, para que los niños tengan la confianza necesaria con sus 

padres para que estos sean parte de sus vidas. 

 

 

 

36%

21%

23%

17%

3%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Pregunta 9. ¿Con cuál de las siguientes características se identifican 

más? 

Tabla 11 Identificación de la persona  

Estilos de comunicación  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

9 

Aplacador-Conciliador 3 4% 
Acusador 16 23% 
Razonador o Calculador 9 13% 
Irrelevante o Distractor  3 4% 
Funcional 39 56% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 9 Identificación de la persona 

Estilos de comunicación 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se evidencia que un poco más de la mitad de los cuidadores se 

consideran que dicen las cosas de manera clara y directa, por lo que, están 

dispuestos a recibir otros tipos de opiniones. Sin embargo, hay un 

porcentaje considerable que tienden a juzgar y a encontrar errores en las 

demás personas. Otros se desconectan de sus emociones. Los estilos de 

comunicación que no son funcionales, afectan emocionalmente a los niños 

en especial en su autoestima. 

 

 

 

 

4%

23%

13%

4%

56%

EA-C El Aplacador-
Conciliador

A El Acusador

ROC El razonador o
Calculador

IOD El Irrelevante o
Distractor

F El Funcional
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Pregunta 10. ¿Cuál de estas características la describen mejor? 

Tabla 12 Descripción de personalidad 

Estilos de comunicación 

Ítem Estratos Frecuencias  
Porcentaje

s 

10 

Comunicación Pasiva 8 12% 
Comunicación Activa 10 14% 
Comunicación Pasiva-Activa 19 27% 
Comunicación Asertiva 33 47% 

 Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 10 Descripción de personalidad 

Estilos de comunicación 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Casi la mitad de los encuestados expresan su opinión y las 

defienden con tranquilidad, sin embargo, hubo un grupo que señaló una 

comunicación activa, porque se han confrontado con personas solo por 

defender lo que le importa. Estos resultados reflejan que, existen 

cuidadores que presentan problemas al momento de establecer una 

comunicación con otros sujetos y sus hijos pueden aprender a comunicarse 

de la misma manera con sus pares y figura de autoridad. 

 

 

 

 

 

12%

14%

27%

47%

CP Comunicación
Pasiva

CA Comunicación
Activa

CP-A Comunicación
Pasiva-Activa

CAS Comunicación
Asertiva
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Pregunta 11. ¿Considera que su hijo o su hija se sienten bien con su 

cuerpo, con su aspecto físico? 

Tabla 13 Aceptación de su cuerpo 

Aceptación de su cuerpo 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

11 
Sí 45 64% 
Algunas veces 21 30% 
No 4 9% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 11 Consideración de aspecto físico del hijo 

Aceptación de su cuerpo 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se observa que más de la mitad de los cuidadores consideran 

que sus hijos se sienten bien con su aspecto físico, por su parte, un poco 

más de una cuarta parte de padres, estiman que, en algunos niños, que 

esto no ocurre siempre. A través de estos resultados, los padres han 

observado que la mayoría de los niños mantienen sentimientos de 

aceptación con su cuerpo, sin embargo, se refleja también que existen 

niños en edad escolar, que pueden presentar autoestima baja por el hecho 

de no aceptar su aspecto físico. 

 

 

 

64%

30%

6%

Sí Algunas veces No



82 
 

 

Pregunta 12. ¿Considera que su hijo o su hija se siente importante? 

Tabla 14 Sentimiento de importancia 

Sentimiento de importancia 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

12 
Sí 40 57% 
Algunas veces 26 37% 
No 4 6% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 12 Sentimiento de importancia  

Sentimiento de importancia 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se obtuvo que, un poco más de la mitad de los cuidadores han 

considerado que sus hijos sienten que son importantes, sin embargo, otro 

segmento reflejó que, en algunas ocasiones estos niños no se han podido 

apreciar de esa manera. Por lo que, este último resultado podría ser un 

factor a tomar en cuenta porque podría incidir en la autoestima baja, dado 

a que, su seguridad y confianza no se encuentran alimentadas por el mismo 

afecto de sus padres. 

 

 

 

 

 

 

57%

37%

6%

Sí Algunas veces No
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Pregunta 13. ¿La maestra le dice a su hijo o hija si trabaja bien? 

Tabla 15 Connotación positiva de parte de la maestra  

Connotación positiva de parte de la maestra 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

13 
Sí 33 47% 
Algunas veces 27 39% 
No 10 14% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 13 Connotación positiva de parte de la maestra 

Connotación positiva de parte de la maestra 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se evidenció que, casi la mitad de la población encuestada, 

señalaron que los docentes han expresado que sus hijos trabajan 

eficientemente. Sin embargo, en algunas ocasiones estas expresiones no 

fueron satisfactorias, al igual que, un segmento minoritario manifestó que 

las maestras no dieron referencia sobre el trabajo de sus hijos. En efecto, 

estos resultados pueden considerarse importante para analizar, el factor 

que influye en los niños para que estos no puedan desarrollar las 

actividades de manera eficiente.  

 

 

 

 

47%

39%

14%

Sí Algunas veces No
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Pregunta 14. ¿Disfruta su hijo o hija cuando se encuentra compartiendo o 

jugando con otros niños? 

Tabla 16 Se alegra por la convivencia de su hijo 

Los niños disfrutan jugando con otros niños 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

14 
Sí 35 50% 
Algunas veces 33 47% 
No 2 3% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 14 Se alegra por la convivencia de su hijo 

Los niños disfrutan jugando con otros niños 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: En este caso, se presentó que, la mitad de la población de 

cuidadores manifestó que sus hijos, disfrutan compartir y jugar con otros 

niños, mientras que el resto de la población considera que algunas veces 

sus hijos disfrutan y el 2,9% indicó que sus hijos no disfrutan cuando se 

encuentra compartiendo o jugando con otros niños. 

 

 

 

 

 

 

50%
47%

3%

Sí Algunas veces No
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Pregunta 15. ¿Su hijo o hija se siente amado por su familia? 

Tabla 17 Sentimiento de amor 

El niño se siente amado por su familia 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

15 
Sí 51 73% 
Algunas veces 19 27% 
No 0 0% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 15 Sentimiento de amor 

El niño se siente amado por su familia 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se encontró que casi las tres cuartas partes de la población 

señalaron que sus hijos se sienten amados por su familia, sin embargo, una 

cuarta parte de ellos identificaron, que solo algunas veces sus hijos se 

perciben amados. A través de esta información, se pudo evidenciar que la 

mayoría de los niños perciben amor desde su propia familia, pero, además, 

se observa que, no todos los niños perciben el mismo cariño por parte de 

sus padres, lo cual afecta la autoestima de sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

73%

27%

0%

Sí Algunas veces No
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Pregunta 16. ¿Su hijo o hija se siente guapo/a? 

Tabla 18 Aceptación física del hijo 

Aceptación física  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

16 
Sí 51 73% 
Algunas veces 19 27% 
No 0 0% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 16 Aceptación física del hijo 

Aceptación física 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: La mayoría de los cuidadores evidenciaron que sus hijos se 

consideran guapos, esto responde a la afirmación por parte de la familia, 

quienes opinan lo mismo. Sin embargo, hay un porcentaje de niños y niñas 

que solo algunas veces se perciben de esta forma.  Observándose que 

probablemente este grupo de niños que puede presentar problemas, al no 

sentirse aceptados por su familia y por ende por ellos mismos, situación 

que debe ser trabajada con sus padres, para evitar que los niños tengan 

una autoestima baja. 

 

 

 

73%

27%

0%
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Pregunta 17. ¿Usted observa si su hijo o hija se encuentra contento 

cuando está en la casa? 

Tabla 19 Observación de sentimiento 

El niño se encuentra contento cuando está en casa 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

17 
Sí 43 62% 
Algunas veces 24 34% 
No 3 4% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 17 Observación de sentimiento 

El niño se encuentra contento cuando está en casa 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: La mayoría manifestaron, que sus hijos se mantienen alegres 

dentro de casa, no obstante, un poco más de una cuarta parte reflejó, que 

en algunas veces no perciben tal emoción. Por lo que, existe un grupo algo 

significativo y considerable para este estudio, denotando la probabilidad de 

presentar un bajo grado de comunicación entre los cuidadores y los niños, 

situación que puede afectar a la autoestima. 
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Pregunta 18. ¿Su hijo o hija realiza bien los trabajos en clase? 

Tabla 20 Realización de trabajo 

Realiza bien el trabajo en clases 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

18 
Sí 37 53% 
Algunas veces 29 41% 
No 4 6% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 18 Realización de trabajo 

Realiza bien el trabajo en clases 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de la población encuestada, señalaron 

que sus hijos realizan las actividades escolares de manera eficiente, sin 

embargo, en algunas ocasiones estos trabajos no fueron satisfactorios, al 

igual que, en un grupo mínimo de niños no se logró tal actividad. En efecto, 

estos hallazgos pueden considerarse necesarios y relevantes para el 

análisis, dado a que, puede afectar a sus habilidades hasta su seguridad 

en desarrollar las actividades escolares. 
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Pregunta 19. ¿Su hijo o hija tiene muchos amigos y amigas? 

Tabla 21 Capacidad para hacer amigos 

Capacidad para hacer amigos 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

19 
Sí 37 53% 
Algunas veces 23 33% 
No 10 14% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 19 Capacidad para hacer amigos 

Capacidad para hacer amigos 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los cuidadores encuestados, 

señalaron que sus hijos mantienen amistades dentro de la institución 

educativa, sin embargo, existe un grupo de niños que algunas veces les 

cuesta hacer amigos, asimismo, se presentó la existencia de niños que no 

tiene amistades. En efecto, casi la mitad de los cuidadores señalaron que 

sus hijos no siempre disfrutan de la amistad de un compañero, esto podría 

implicar a la falta del desarrollo de la interrelación, comunicación o 

autoestima, dado a que, no suele relacionarse con los demás.  
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Pregunta 20. ¿Su hijo tiene tiempo y espacio para poder jugar en casa? 

Tabla 22 Tiempo y espacio de recreación 

Tiempo y espacio de recreación 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

20 
Sí 41 59% 
Algunas veces 21 30% 
No 8 11% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 20 Tiempo y espacio de recreación 

Tiempo y espacio de recreación 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Más de la mitad de los cuidadores indicaron que sus hijos poseen 

el espacio y tiempo para realizar juegos en casa. Alrededor de cuatro de 

cada diez padres revelaron que sus hijos no poseen lo necesario para 

disfrutar en el hogar. Este último resultado muestra que la convivencia se 

puede ver afectado en cierta manera, por la falta de tiempo que se pueda 

dedicar a los hijos con el desarrollo de actividades.  
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Pregunta 21. ¿Su hijo o hija siempre le entiende a la maestra lo que le 

pide que haga? 

Tabla 23 Entiende las instrucciones de la maestra 

Entiende las instrucciones de la maestra 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

21 
Sí 34 49% 
Algunas veces 31 44% 
No 5 7% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 21 Entiende las instrucciones de la maestra 

Entiende las instrucciones de la maestra 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Casi la mitad de los cuidadores, indicaron que sus hijos la 

mayoría de las veces entienden a la maestra, por otro lado, cinco de cada 

diez padres señalaron que sus hijos algunas veces no conciben las 

indicaciones de los docentes. Este último resultado es preocupante, porque 

podría implicar algún tipo de dificultad en la atención, lo cual puede influir 

en la calidad del desempeño escolar, por lo que, es relevante identificar qué 

niños tienen esta dificultad para trabajar con ellos. 
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Pregunta 22. ¿Su hijo o hija siempre dice la verdad? 

Tabla 24 Confianza del hijo para decir la verdad 

Confianza del hijo para decir la verdad 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

22 
Sí 35 50% 
Algunas veces 32 46% 
No 3 4% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 22 Confianza del hijo para decir la verdad 

Confianza del hijo para decir la verdad 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: La mitad de los cuidadores respondieron que frecuentemente sus 

hijos muestran confiabilidad, sin embargo, un grupo representativo de 

padres señalaron que sus hijos en ocasiones han demostrado desconfianza 

por decir la verdad. Estos hallazgos determinan que, los niños pueden 

presentar un bajo grado de confianza con sus padres, por lo que, es 

necesario indagar en las causas de esta situación para evitar una mala 

convivencia. 
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Pregunta 23. ¿A su hijo o hija le gusta ir a la escuela? 

Tabla 25 Gusto por la escuela 

Gusto por la escuela 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

23 
Sí 40 57% 
Algunas veces 25 36% 
No 5 7% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 23 Gusto por la escuela 

Gusto por la escuela 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Conforme a los hallazgos se evidencia que, más de la mitad de 

los cuidadores indican que sus hijos si prefieren ir a la escuela, mientras 

que la cuarta parte, menciona que algunas veces a sus hijos les gustan ir a 

la escuela por el contrario el siete por ciento dice, que no le gusta ir a la 

escuela.  
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Pregunta 24. ¿Conoce si los compañeros de su hijo o hija quieren jugar 

con él en el recreo? 

Tabla 26 Convivencia en los juegos 

Aceptación de sus compañeros en los juegos 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

24 
Sí 35 50% 
Algunas veces 28 40% 
No 7 10% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 24 Convivencia en los juegos 

Aceptación de sus compañeros en los juegos 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Se reflejó que la mitad de los educadores indicaron que sus hijos 

comparten con los demás en los momentos de recreación, sin embargo, 

cerca de la mitad de los niños a veces son aceptados por sus paren en los 

juegos y un menor porcentaje son excluidos, porque sus compañeros no 

juegan con ellos. Este último hallazgo puede representar un problema para 

la convivencia de los niños, y el desarrollo de su autoestima y 

autoconcepto, lo que se sugiere que se trabaje a través de talleres con 

familias y a la vez con los niños en el salón de clases, para fomentar la 

cohesión grupal. 

 

50%
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Pregunta 25. ¿Su hijo o hija habla mucho con la familia? (Con mamá, con 

papá, con los hermanos)? 

Tabla 27 Comunicación familiar 

Comunicación familiar 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

25 
Sí 35 50% 
Algunas veces 28 40% 
No 7 10% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

 

Figura 25 Comunicación familiar 

Comunicación familiar 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: frecuentemente la familia dialoga entre sí, no obstante, cuatro de 

cada diez padres manifestaron que en pocas ocasiones las conversiones 

entre familia se han dado, por lo que, podría representar como un problema 

severo que afecta a la variable de la comunicación familiar, por tanto, 

tendría repercusión en la convivencia e interrelación con los demás 

compañeros de clases. 
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Pregunta 26. ¿Su hijo o hija se preocupa por su aseo personal, se 

mantiene limpio? 

Tabla 28 Preocupación por el aseo personal 

Preocupación por el aseo personal 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

26 
A veces 35 50% 
Casi nunca 33 47% 
Nunca 2 3% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 26 Preocupación por el aseo personal 

Preocupación por el aseo personal 

 
Nota: Encuesta a padres de familia. 

 

Análisis: frecuentemente sus hijos se mantienen limpios, no obstante, 

cinco de cada diez padres revelaron que sus hijos en ocasiones no 

muestran interés por la limpieza. Este último hallazgo puede influir en la 

autoestima de los niños, por lo que, es necesario trabajar en desarrollar la 

autonomía la cual está íntimamente relacionada con el desarrollo de la 

autoestima. 
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Pregunta 27. ¿Su hijo o hija es alegre, se ríe mucho? 

Tabla 29 Expresión de la alegría 

Expresión de la alegría 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

27 
Sí 43 61% 
Algunas veces 22 32% 
No 5 7% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 27 Expresión de la alegría 

Expresión de la alegría 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Más de la mitad de los cuidadores indicaron que sus hijos en la 

mayoría de tiempo se muestran alegres, no obstante, también se ha 

observado que sus hijos pocas veces reflejan esa alegría o no lo hacen. En 

efecto, estos resultados demuestran que existen niños que requieren poder 

identificar y expresar sus emociones, para lo cual requiere del 

acompañamiento familiar y también por parte de la docente. Indagar si 

pudiera existir alguna situación específica que le dificulte expresar sus 

emociones a los niños para trabajar en ello. 
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Pregunta 28. ¿A Su hijo o hija le gustan las tareas de su escuela? 

Tabla 30 Gusto por las tareas escolares 

Gusto por las tareas escolares 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

28 
Sí 37 53% 
Algunas veces 26 37% 
No 7 10% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 28 Gusto por las tareas escolares 

Gusto por las tareas escolares 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Un poco más de la mitad señalaron que sus hijos tienen el gusto 

por desarrollar las actividades escolares, sin embargo, también observaron 

a sus hijos no les gusta realizar tareas escolares. En efecto, estos hallazgos 

pueden considerarse necesarios y relevantes para el análisis, dado a que, 

es posible que se estén enviando muchas tareas, lo cual le impide al niño 

disfrutar con su familia, realizar actividades recreativas.  
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Pregunta 29. ¿Su hijo o hija es un/a niño/a valiente? 

Tabla 31 Valentía del hijo 

Valentía del hijo  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

29 
Sí 39 56% 
Algunas veces 30 43% 
No 1 1% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 29 Valentía del hijo 

Valentía del hijo 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Sobre la valentía del niño, se observó que un poco más de la 

mitad de los cuidadores indicaron que sus hijos frecuentemente muestran 

valor, un poco menos de la mitad indicó que no siempre sus hijos 

demuestran valentía. Por lo que es necesario averiguar en qué situaciones 

se da, bajo qué circunstancias un niño puede no mostrar valentía, tomando 

en consideración que es un niño y no una persona adulta. 
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Pregunta 30. ¿Su hijo o hija se porta bien en casa? 

Tabla 32 Comportamiento del hijo 

Comportamiento del hijo 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

30 
Sí 37 52% 
Algunas veces 24 34% 
No 9 12% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 30 Comportamiento del hijo 

Comportamiento del hijo 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: En cuanto al comportamiento, se refleja que un poco más de la 

mitad de los cuidadores indicaron que en la mayoría de las ocasiones, sus 

hijos han demostrado conductas adecuadas, sin embargo, cinco de cada 

diez padres señalaron que sus hijos no siempre suelen mantener una 

actuación apropiada. De ahí la relevancia de trabajar con las familias para 

puedan participar activamente en la formación de sus hijos, estableciendo 

normas, límites, y connotando positivamente los comportamientos 

deseables. La formación en el hogar se evidencia en la convivencia escolar. 
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Pregunta 31. ¿Su hijo o hija demuestra su afecto y amor dando besos y 

abrazos? 

Tabla 33 Demostración de afecto del hijo 

Demostración de afecto del hijo 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

31 
Sí 42 60% 
Algunas veces 18 25% 
No 10 14% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 31 Demostración de afecto del hijo 

Demostración de afecto del hijo 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: Al respecto estos resultados evidencian que la mayoría de los 

cuidadores refirieron que sus hijos frecuentemente han demostrado algún 

tipo de afecto, por otro lado, un menor grupo manifestó que sus hijos en 

ocasiones demuestran su cariño mediante besos y abrazos. Si recordamos 

que el aprendizaje de los niños según la Teoría del aprendizaje social nos 

indica que aprenden por observación e imitación, entonces es importante 

que las familias reflexionen acerca de sus prácticas de crianza.  
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Pregunta 32. ¿La elaboración de talleres contribuye al fortalecimiento de 

la comunicación familiar y el desarrollo en la autoestima de los niños? 

Tabla 34 Contribución de talleres 

Contribución de talleres  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

32 

Siempre 44 62% 
Casi siempre 12 17% 
A veces 8 11% 
Casi nunca 4 5% 
Nunca 2 2% 

  Total 70 100% 
Nota: elaborado por autores 

Figura 32 Contribución de talleres 

Contribución de talleres 

 
Nota: elaborado por autores 

 

Análisis: De conformidad con estos resultados observados, la población 

mayoritaria de los cuidadores indicó que, la aplicación de los talleres 

permite el fortalecimiento de estas variables en estudio, sin embargo, un 

grupo pequeño de padres señalaron que estas actividades no son 

consideradas necesarias. Este hallazgo, demuestra que los talleres pueden 

servir como beneficio para los cuidadores y sus hijos, por lo que, es 

necesario que los docentes empleen mecanismos para vincular tanto a 

padres, como a los niños. 
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Análisis de resultados del Test Edina 

Tabla 35  Resultados del Test Edina 

No. Indicadores Si 
Algunas 

veces 
No 

1 Me gusta mi cuerpo 47 (67%) 18 (25%) 5 (7%) 

2 
Soy un niño o niña 

importante 
45 (64%) 20 (29%) 5 (7%) 

3 
Mi maestra dice que 

trabajo bien 
40 (57%) 25 (36%) 5 (7%) 

4 
Lo paso bien con otros 

niños y niñas 
38 (54%) 28 (40%) 4 (6%) 

5 
Mi familia me quiere 

mucho 
49 (70%) 20 (29%) 1 (1%) 

6 Me veo guapo o guapa 49 (70%) 21 (30%) 0 (0%) 

7 
En casa estoy contento o 

contenta 
46 (66%) 22 (31%) 2 (3%) 

8 
Hago bien mis trabajos de 

clase 
39 (56%) 27 (39%) 4 (5%) 

9 
Tengo muchos amigos y 

amigas 
44 (63%) 17 (24%) 9 (13%) 

10 Juego mucho en casa 54 (84%) 11 (16%) 0 (0%) 

11 

Siempre entiendo lo que 

la maestra me pide que 

haga 

45 (64%) 15 (21%) 10 (14%) 

12 Siempre digo la verdad 39 (56%) 27 (39%) 4 (6%) 

13 Me gusta ir a la escuela 43 (61%) 21 (30%) 6 (9%) 

14 

Los otros niños y niñas 

quieren jugar conmigo en 

recreo 

37 (53%) 27 (39%) 6 (9%) 

15 
Soy una niña limpia o un 

niño limpio 
38 (54%) 27 (39%) 5 (7%) 
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16 
Hablo mucho con mi 

familia 
39 (56%) 25 (36%) 6 (9%) 

17 Me río mucho 41 (59%) 26 (37%) 3 (4%) 

18 
Me gustan las tareas de la 

escuela 
46 (66%) 21 (30%) 3 (4%) 

19 Soy valiente 45 (64%) 24 (34%) 1 (1%) 

20 Me porto bien en casa 42 (60%) 22 (31%) 6 (9%) 

21 
Me gusta dar muchos 

besitos 
47 (67%) 15 (21%) 8 (11%) 

Nota: Elaboración de los autores 

A través de los resultados obtenidos en el Test Edina, se pudo observar 

que existen niños con problemas de autoestima, dado a que, en las 

interrogantes como: el gusto por su cuerpo (33%), la importancia que ellos 

perciben tener (36%), en la apariencia física (30%), en la higiene personal 

(46%) y en el comportamiento en el hogar (40%), se presentaron que tres 

o cuatro de cada diez niños, señalaron las opciones de algunas veces y 

nunca, evidenciándose que la autoestima de ellos puede encontrarse 

afectada y podría influir en su conducta. 

Por otro lado, enfocándose en las interrogantes de la variable de la 

comunicación familiar, se pudo conocer que, en la convivencia con los 

demás niños, un gran porcentaje de niños (46%), en ocasiones y/o nunca 

han podido establecer un buen momento con sus compañeros, asi como 

también, se relaciona con el desarrollo de actividades (44%), en donde los 

estudiantes reflejaron que algunas veces y nunca realizan sus tareas, 

vinculándose a esta, la pregunta que entienden a la maestra, la cual 

también ostenta casi la misma cantidad de respuestas negativas (36%), así 

como en el caso, en donde los niños comparten juegos con los demás 

(47%) y en el diálogo con la familia (44%), observándose que, en la mayoría 

de las respuestas a cada pregunta, cuatro de cada diez niños expuso que, 

esto solo ocurre en ocasiones o nunca, reflejándose algunas limitaciones 

en la comunicación con la familia y semejantes. 
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Por ello, estos resultados indicaron que, los niños con dificultades 

para establecer una comunicación abierta con los miembros de sus 

hogares pueden presentar baja autoestima, según el instrumento utilizado, 

es decir que, las limitaciones de comunicación familiar están interfiriendo 

en la autoestima y en las emociones de los niños. 

 

Análisis de la entrevista aplicada a directora, psicóloga del DECE y 

docentes 

 

La autoridad del plantel, en conjunto a la psicóloga consideraron que 

la comunicación es importante dentro de un núcleo familiar, sin embargo, 

existen dificultades para que los cuidadores puedan sostener una 

comunicación asertiva con los niños, por lo que, ellos podrían presentar 

falta de atención. De la misma manera, ambas docentes concordaron en 

que el respeto y los valores morales deben primar dentro del hogar, para 

que los niños emitan y resuelvan un problema a través de la comunicación. 

En cuanto, a la autoestima la directora y psicóloga educativa 

expresaron que, frente a un déficit de comunicación, este podría influir en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que, la repercusión 

afectaría en el desempeño académico, lo cual, a su vez influiría en la 

autoestima de los escolares. En concordancia con las docentes, destacaron 

que la violencia u otro factor negativo que se vive dentro de los hogares 

afectan a la autoestima de los niños. 

En efecto, las principales autoridades del plantel han apreciado que, 

en este caso, los talleres son relevantes y necesarios que sean aplicados 

en los estudiantes como instrumentos para resolver los problemas 

relacionados a la comunicación y autoestima, agregando la participación 

de los padres de familia. 
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Conclusiones 

• Se concluyó que, 23% de los cuidadores tienen un estilo de 

comunicación acusador, mientras que, 13% tienen estilos calculadores, 

a su vez que, 9% son distraídos o aplacadores, manteniéndose en el 

53% de los casos, estilos de comunicación activa o pasiva, pero no 

asertiva, por lo que, no han creado espacios ni han planeado tiempo 

suficiente para disfrutar con sus hijos en el 47% de casos, tampoco el 

33% han demostrado afecto a los niños con mucha frecuencia, a la vez 

que, el 43% de cuidadores no suelen resolver los problemas 

pacíficamente. 

• El resultado del Test Edina identificó que, 33% de niños no se sienten 

contentos con su apariencia física, mientras que, 36% tampoco se 

sienten importantes y les cuesta relacionarse con sus compañeros de 

la clase en el 46% de casos, a lo que se añade que, 30% no se sienten 

queridos por sus padres, generando que, 40% no se porten bien en su 

caso, 46% no practican hábitos de limpieza y 47% hayan tenido 

problemas para la socialización con los niños de su misma edad en el 

recreo, evidenciándose que, las limitaciones de comunicación familiar 

están interfiriendo en la autoestima de los niños. 

• Hubo un consenso con respecto a la propuesta de talleres. Tanto los 

padres de familia como los docentes y el propio directivo del plantel 

estuvieron de acuerdo en la propuesta de las autoras, con el propósito 

de contribuir con el fortalecimiento de la comunicación familiar y el 

desarrollo en la autoestima de los niños. 
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Recomendaciones 

• Se sugiere incluir en la propuesta, temáticas referentes a mejorar la 

comunicación familiar para promover diálogos asertivos entre 

cuidadores y niños. 

• Se propone trabajar con las familias para que mejoren sus prácticas de 

crianza, a fin de contribuir a la formación integral de sus hijos, en 

especial en la autoestima, por ello, es importante que, la escuela 

implemente los talleres para cuidadores y que los representantes 

legales participen activamente. 

• Con la aceptación por parte de la escuela y los padres de familia, se 

puede implementar la propuesta que está encaminada a mejorar la 

comunicación en el sistema familiar y a fortalecer la autoestima en los 

niños.  
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La propuesta 
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Propuesta 

La propuesta plasmada en esta investigación se justifica porque los 

resultados obtenidos en el estudio de campo evidenciaron la necesidad de 

mejorar la comunicación de los cuidadores con sus hijos de 4 a 5 años. Al 

respecto, es necesario expresar que, las personalidades de algunos padres 

y el limitado tiempo que les dan a sus hijos han incidido en una baja 

autoestima de estos niños. 

De esta manera, la propuesta que incluye talleres para fomentar la 

toma de conciencia de los padres, con respecto a la comunicación con sus 

hijos menores de cinco años se justifica por el beneficio que puede generar 

en la autoestima de los niños, sobre todo, cuando los cuidadores 

profundizan en las necesidades individuales y psicosociales de sus hijos y 

van moldeando su personalidad a través del diálogo, para que puedan 

mantener relaciones sociales armónicas en el salón de clases. 

Por ello, la presente propuesta de los talleres para cuidadores o 

padres, según sea el caso, no solo tiene como fin fomentar una 

comunicación frecuente y óptima entre cuidadores y niños de 4 a 5 años, 

sino que, además, tiene características relevantes para alentar a los niños 

e impulsar el desarrollo adecuado de su autoestima. 

A ello se añade que, los docentes podrán cumplir con su misión en 

el centro educativo, la cual se relaciona con el desarrollo integral de los 

niños, es decir que, los maestros no solo deben trabajar en la parte 

intelectual y física del niño, sino también en su aspecto psicológico y social, 

lo que se puede alcanzar en buena medida, a través de la ejecución de los 

talleres propuestos para los cuidadores. 
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Objetivo General  

Elaborar un plan de talleres para cuidadores que, contribuya al 

fortalecimiento de la comunicación con sus hijos de 4 a 5 años y la 

potenciación de la autoestima del niño. 

 

Objetivos Específicos  

• Sensibilizar a los cuidadores y a los docentes con respecto a la 

importancia de la comunicación familiar y la autoestima en niños. 

• Diseñar el plan de talleres para que los padres o cuidadores puedan 

trabajar en la comunicación familiar y el fortalecimiento de la autoestima 

de los niños. 

• Desarrollar los temas con metodología activa-participativa, en lo 

referente a la comunicación y a la autoestima 

 

Aspecto Pedagógico 

Los talleres para cuidadores tienen conexión directa con el 

constructivismo social de Vygotsky, quien expuso que, los niños construyen 

su pensamiento y desarrollan de conformidad con el contacto que 

mantengan con las personas y elementos de su entorno próximo, porque 

los niños desde edades muy tempranas tienen la característica de absorber 

el conocimiento por exploración. 

A ello se añaden los docentes, quienes tienen gran participación en 

la educación del niño en sus primeros años escolares y deben trabajar en 

conjunto con los padres o cuidadores de estos niños, porque solo de esta 

manera es posible sacar el máximo provecho y potenciar la autoestima de 

estos, a partir de los 4 a 5 años donde se produce su ingreso a los niveles 

de inicial. 

 

Aspecto Psicológico 

Es necesario considerar dentro de los aspectos psicológicos de la 

propuesta, a la teoría sistémica de Bowen, porque los talleres para 

cuidadores tienen la función principal de exponer las situaciones familiares 
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cotidianas y tratar de resolverlas, considerando que, la comunicación es 

una de las herramientas de mayor importancia dentro de las soluciones a 

los conflictos en los hogares, por lo que, se mantiene la expectativa de que, 

mediante el diálogo efectivo y afectivo entre cuidadores y niños de 4 a 5 

años, ellos puedan mejorar su autoestima. 

En este contexto es necesario aclarar que, la propuesta también 

tiene la característica principal de trabajar con los padres que tienen 

personalidades pasivas o acusadoras, para que, a su vez, puedan 

contribuir firmemente en la construcción de la personalidad de los niños, 

mediante la comunicación asertiva y de este modo, coadyuven a los 

docentes en su trabajo formativo integral en estos niños. 

 

Aspecto Sociológico 

La propuesta se fundamenta en la teoría de los patrones de 

comunicación familiar desarrollada por Koerner y Fitzpatrick, en donde se 

hace referencia a los estilos y tipos de comunicación que, tienen gran 

repercusión en el desarrollo de la autoestima de los niños, como se 

demostró en el trabajo de campo, los cuales, a su vez, han sido la base 

fundamental para la elaboración de los talleres para cuidadores. 

Es decir que, los patrones de comunicación que puedan desarrollar 

los padres o cuidadores con los niños de 4 a 5 años tienen repercusiones 

directas en el desarrollo de la autoestima, significando ello que, si a través 

de los talleres los padres pueden mejorar la comunicación sus hijos, 

entonces, es posible también elevar la autoestima de estos niños y 

conseguir el objetivo de este estudio. 

 

 

Aspecto Legal 

Constitución de la República del Ecuador, 2008  

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

De acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (Educación, 2017) constan los siguientes artículos: 

Art. 2. Principios. Los principios que rigen la presente Ley son los 

previstos en la Constitución de la República, Tratados e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, el Código Orgánico Administrativo 

y los demás previstos en esta Ley. 

Art. 2.2. Principios de aplicación de la Ley. Para la aplicación de esta 

Ley y de las actividades educativas que de ella deriven, se observarán los 

siguientes principios:  

f. Corresponsabilidad: El sistema educativo tiene la responsabilidad 

de gestionar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y 

ejercicio de derechos de las niñas, niños, adolescentes; y deberá coordinar 

con otras entidades para la ejecución de sus actos. Las actuaciones 

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los 

derechos de las personas. La educación, formación e instrucción de las 

niñas, niños y adolescentes demanda corresponsabilidad en el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley. 

Art. 2.3. Principios del Sistema Nacional de Educación. El Sistema 

Nacional de Educación se regirá por los siguientes principios:  

e. Participación ciudadana: La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 
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cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus 

instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva. 

Art. 3. Fines de la educación. Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, el desarrollo, 

formación y promoción de una cultura de paz y ciudadanía mundial 

orientadas al conocimiento y reconocimiento de derechos propios y ajenos, 

la no violencia entre las personas, así como la paz entre los pueblos; y, una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria 

(Asamblea Nacional Constitucional, 2015). 

 

Conforme al Código de la Niñez y Adolescencia (Nacional, 2003), se 

estipula lo siguiente: 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

3) Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender (Congreso Nacional, 

2014). 

Factibilidad de aplicación de la propuesta 

a) Factibilidad Técnica 

La propuesta tiene viabilidad en el aspecto técnico, porque se 

dispone de todos los equipos y sistemas informáticos, además de los 

suministros y recursos didácticos requeridos para la ejecución de los 

talleres para los cuidadores, en donde el plantel adecuará un lugar dentro 

de su infraestructura para poner en marcha esta propuesta que, tiene como 
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propósito mejorar la comunicación familiar y contribuir al desarrollo óptimo 

de la autoestima de los niños de 4 a 5 años. 

b) Factibilidad Financiera 

Con relación a la viabilidad financiera, se destaca que, las propias 

autoras de esta investigación tienen los recursos económicos suficientes 

para la elaboración de los talleres para cuidadores en lo que, respecta al 

fortalecimiento de la comunicación familiar, a lo que se añade que, los 

directivos del plantel donde se delimitó el estudio también tienen la 

disponibilidad financiera y de los recursos materiales para la puesta en 

marcha de estos talleres. 

c) Factibilidad Humana 

Como se puso de manifiesto en los resultados del estudio de campo, 

se pudo establecer la viabilidad de la propuesta, porque el talento humano 

perteneciente al plantel, entre los que, se mencionan a las autoridades y 

docentes de la unidad educativa, están de acuerdo en que se implementen 

los talleres propuestos para los cuidadores, así como también, las 

autoridades universitarias, como es el caso de la gestoría, tutora y revisora, 

han contribuido para la elaboración de estos talleres para la potenciación 

de la comunicación familiar y la autoestima de los niños de 4 a 5 niños. 

Descripción de la Propuesta 

Con fundamento en los objetivos expresados en este capítulo y 

reconociendo la viabilidad para su puesta en marcha, en este subtema se 

presentan cada uno de los talleres plasmados para mejorar la 

comunicación familiar entre cuidadores y sus hijos o representados de 4 a 

5 años, de manera que, se pueda contribuir directamente al fortalecimiento 

de la autoestima de los niños en las edades en mención. 

A continuación, se presenta el detalle de los talleres para los 

cuidadores. 

1) Taller 1: Comunicación en pareja 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y 

digitales, programa informático. 
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Estrategia didáctica: Presentación de las parejas con sus nombres 

y apellidos. "Reconociendo cualidades de la pareja".  

Juegos interactivos: Un miembro con los ojos vendados reconoce 

a su pareja tocando partes de la cabeza de los demás, habla de tres 

cualidades positivas y tres negativas de su pareja. 

2) Taller 2: Resolución de conflictos en pareja 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y 

digitales, programa informático. 

Estrategia didáctica: gamificación, juegos. 

Juegos interactivos: Me pongo en los zapatos del otro. Método 

ganar-ganar de Stephen Covey. 

3) Taller 3: Cocinando en pareja 

Recursos: Ingredientes de alimentos para preparar, utilitarios 

descartables, abrelatas y tabla de picar y cuchillo.  

Estrategia didáctica: Espacio amplio para moverse, tarjetas con 

temas de conversación. 

Juegos interactivos: Las parejas se agrupan y deciden qué 

actividad va a realizar cada uno. 

4) Taller 4: Comunicación abierta y efectiva 

Actividad: El espejo humano 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y 

digitales (tarjetas de temas de conversación), programa informático. 

Estrategia didáctica: Los padres e hijos se turnan para imitar los 

gestos y movimientos del otro como si fueran un espejo. Luego, con 

tarjetas, practican la escucha activa y la respuesta asertiva hablando sobre 

temas variados. 

5) Taller 5: Comunicación asertiva con los hijos 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y 

digitales, programa informático 

Estrategia didáctica: juegos, gamificación.  
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Juegos interactivos: Me intereso en comunicar con mi hijo. Se 

muestra un video de YouTube sobre la comunicación asertiva (enlace 

proporcionado por el docente). 

6) Taller 6: Cartas de amor  

Actividad: El abrazo de confianza 

Recursos: Papel y plumas, suministros didácticos y digitales, 

programa informático. 

Estrategia didáctica: Juegos en Padres e hijos se abrazan y 

comparten algo que aprecian del otro. Luego, escriben cartas emotivas 

expresando sus sentimientos y las leen en voz alta. 

7) Taller 7: Atención consciente a los niños 

Actividad: El viaje de los sentidos 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y 

digitales, programa informático 

Estrategia didáctica: Padres e hijos exploran un objeto con todos 

sus sentidos. Después, diseñan y realizan juntos una actividad que no 

involucre dispositivos electrónicos (como leer un libro o jugar un juego de 

mesa). 

8) Taller 8: Yo soy muy importante en casa 

Actividad: Responsabilidades que debes enseñar a tu niño de 

acuerdo a su edad. 

Recursos: Juguetes y materiales reciclados 

Estrategia didáctica: Los padres pueden asignar efectivamente 

tareas a sus hijos en sus estudios. 

9) Taller 9: Utilizando la técnica FODA para fortalecer el autoconcepto y 

autoconocimiento 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y 

digitales y programa informático 

Estrategia didáctica: Juegos didácticos, gamificación y 

concientización.   

Juegos interactivos: Los cuidadores realizan un FODA de sus 

hijos, identificando cualidades positivas y negativas, riesgos en el hogar 
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debido a la mala comunicación de la pareja y oportunidades de progresar 

en la autoestima. 

10)  Taller 10: Los mensajes “Yo” 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y 

digitales, programa informático. 

Estrategia didáctica: reconocimiento de actitudes 

Juegos interactivos: Los cuidadores anotan frases en un papel que 

son hirientes para sus hijos para luego evaluar como debió comunicarse. 

Cada actividad correspondiente planificación micro curricular, así 

como aquella inherente a la adaptación curricular, en donde se 

proporcionan un esquema claro y conciso de cada actividad, centrándose 

en los recursos necesarios, la estrategia didáctica basada en juegos y las 

dinámicas empleadas, para promover la comunicación efectiva, afectividad, 

atención consciente y apoyo escolar entre padres e hijos. 
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                                                      Taller 1 

Comunicación en pareja 

 

https://es.vecteezy.com/vectores-gratis/pareja-hablando 

 
Objetivo: Profundizar en las cualidades de la pareja para establecer cuánto 

conoce a su pareja y promover mecanismos de comunicación mediante la 

reflexión. 

Tiempo: 1 hora 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y digitales, 

programa informático 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y presentación de dinámica: 

• Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

 

Activar conocimientos previos: 

• Se presentará un video sobre la comunicación en pareja, titulado 

“Como mejorar la conexión con tu pareja”. El video destaca técnicas 

y beneficios de una comunicación efectiva en pareja. 

• Luego, se realizarán las siguientes preguntas generadoras para 

socializar en grupo: 

o ¿Qué técnicas de comunicación se mencionaron en el video? 
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o ¿Cómo afecta una buena comunicación en la relación de 

pareja y en la familia? 

o ¿Cuál es un beneficio clave de mejorar la comunicación con 

tu pareja? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=YSnEaeIVJgQ 

3. Presentación del tema: 

• Se proyectará el video “Claves para una comunicación efectiva en la 

pareja: Consejos prácticos”, que proporciona información sobre 

cómo identificar y valorar las cualidades en una relación. 

• Los participantes deberán reflexionar sobre las siguientes 

preguntas: 

o ¿Qué es lo más importante que aprendiste sobre las 

cualidades de la pareja? 

o ¿Cómo puedes aplicar esta información en tu relación diaria? 

o ¿Qué pasos puedes tomar para mejorar la comunicación en 

tu pareja? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=4BupYg0SmgM 

4. Retroalimentación: 

• Se dará dos minutos para que cada participante escriba en una hoja 

de papel la palabra o frase que más les impactó sobre la 

comunicación en pareja. 

• Luego, se seleccionarán 2 o 3 participantes para que compartan sus 

escritos y expliquen por qué eligieron esas palabras o frases. 

5. Cierre de la sesión: 

• Se construirá una infografía sobre “Mejorando la comunicación en 

pareja”  

• Se reflexionará sobre las siguientes preguntas: 

o ¿Qué cambios vas a implementar para mejorar la 

comunicación con tu pareja? 

o ¿Cómo crees que estos cambios afectarán tu relación? 

o ¿Qué nuevas técnicas o herramientas piensas usar para 

mantener una comunicación efectiva? 

https://www.youtube.com/watch?v=YSnEaeIVJgQ
https://www.youtube.com/watch?v=4BupYg0SmgM
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Conclusión: Con esta actividad, los participantes han tenido la oportunidad 

de reflexionar sobre la importancia de una comunicación efectiva en la 

pareja y cómo implementarla en su vida diaria. 

 

Planificación: Taller 1 

Tema Comunicación en pareja 

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

10 minutos Bienvenida y 
presentación de 
dinámica 

Asistencia  
Dinámica 

Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Activar 
conocimientos 
previos: 
Presentación de un 
video y preguntas 
generadoras 

Video   Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Presentación del 
tema: Proyección 
de un video y 
reflexión sobre el 
video mediante 
preguntas 

Video   Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Retroalimentación: 
Escribir palabras o 
frases impactantes 
y compartir en 
grupo 

Hojas de papel,   Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Cierre de la sesión: 
Compartir infografía 
y reflexión final 

Infografía 

Evaluación del 
taller 

Facilitadora y 
participantes 

Nota: Elaborado por autores. 
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Taller 1 Resolución de conflictos en pareja 

Resolución de conflictos en pareja 

 

https://es.slideshare.net/slideshow/curso-taller-para-padres-de-familia/228832661 

 

Objetivo: Promover diálogos empáticos entre la pareja para resolver de 

manera pacífica los conflictos de la vida cotidiana. 

Tiempo:  1 hora 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y digitales.  

 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y presentación de dinámica: 

• Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

• Se realizará la dinámica “Intercambio de roles” para fomentar la 

empatía y el entendimiento. Los participantes intercambian roles y 

actúan una situación de conflicto, intentando resolverlo desde la 

perspectiva del otro. 

 

Activar conocimientos previos: 

• Se presentará un video sobre resolución de conflictos en pareja, 

titulado “Resolviendo conflictos de manera constructiva”. 

https://es.slideshare.net/slideshow/curso-taller-para-padres-de-familia/228832661
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• Luego, se realizarán las siguientes preguntas generadoras para 

socializar en grupo: 

o ¿Qué estrategias se mostraron en el video para resolver 

conflictos? 

o ¿Cuál es la importancia de la empatía en la resolución de 

conflictos? 

o ¿Qué impacto puede tener la resolución efectiva de conflictos 

en la relación de pareja? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=Bhi2cv8zue43.  

 

Presentación del tema: 

• Se proyectará el video “El enfoque ganar-ganar en conflictos de 

pareja”, que explica cómo aplicar el método ganar-ganar para 

resolver disputas. 

• Los participantes deberán reflexionar sobre las siguientes 

preguntas: 

o ¿Qué es el enfoque ganar-ganar y cómo se aplica en los 

conflictos? 

o ¿Cómo puede este enfoque mejorar la relación de pareja? 

o ¿Qué ejemplos de éxito en la resolución de conflictos puedes 

compartir? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=v4odGujua0I 

 

Retroalimentación: 

• Se dará dos minutos para que cada participante escriba en una hoja 

de papel la técnica de resolución de conflictos que les pareció más 

útil y por qué. 

• Luego, se seleccionarán 2 o 3 participantes para que compartan sus 

escritos y expliquen su elección. 

Cierre de la sesión: 

• Se construirá una infografía sobre “Técnicas para resolver conflictos 

de manera efectiva” en grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4odGujua0I
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• Se acompañará la reflexión grupal sobre: 

o ¿Qué técnicas de resolución de conflictos encuentras más 

efectivas? 

o ¿Cómo implementarás estas técnicas en tus conflictos de 

pareja? 

o ¿Qué desafíos anticipas al aplicar estas técnicas y cómo los 

enfrentarás? 

 

Conclusión: Esta actividad ha permitido a los participantes explorar 

técnicas efectivas para la resolución de conflictos y cómo aplicarlas para 

mejorar su relación de pareja. 

 

Planificación: Taller 2 

Tema Resolución de conflictos en pareja 

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Promover diálogos empáticos entre la pareja para resolver 
de manera pacífica los conflictos de la vida cotidiana. 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

10 minutos Bienvenida y 
presentación de dinámica 

Asistencia 
Dinámica: 
“Intercambio de 
roles”  

Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Activar conocimientos 
previos: Presentación de 
un video y preguntas 
generadoras 

Video  Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Presentación del tema: 
Proyección de un video y 
reflexión sobre el video 
mediante preguntas 

Video  Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Retroalimentación: 
Escribir técnicas útiles de 
resolución de conflictos y 
compartir en grupo 

Hojas de papel,   Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Cierre de la sesión: 
Compartir infografía y 
reflexión final 

Infografía 

Evaluación del taller 

Facilitadora y 
participantes 

Nota: Elaborado por autores. 
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Taller 2 Cocinando en pareja 

Cocinando en pareja 

 

 

https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/la-cocina-le-puede-ayudar-para-como-
terapia/ 

 

 

Objetivo: Fomentar actividades para que la pareja se comunique y trabaje 

junta armoniosamente en beneficio de sus hijos  

Tiempo:  1 hora 

Recursos: 

• Suministros de cocina (atún, tomates, cebollas, limón, galletas, 

naranjas, platos desechables, etc.) 

 

 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y presentación de dinámica: 

• Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

• Se realizará la dinámica “La receta de mi vida”, donde cada pareja 

crea una receta simbólica que represente su relación. Esto fomenta 

la colaboración y el trabajo en equipo. 

 

 

https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/la-cocina-le-puede-ayudar-para-como-terapia/
https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/la-cocina-le-puede-ayudar-para-como-terapia/
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Activar conocimientos previos: 

• Se presentará un video sobre la importancia de comunicarse y 

trabajar en equipo, titulado “¿Cómo trabajar en equipo con tu 

pareja?”. 

• Luego, se realizarán las siguientes preguntas generadoras para 

socializar en grupo: 

o ¿Qué beneficios se mencionan en el video sobre realizar 

actividades como equipo? 

o ¿Cómo influye realizar actividades juntos para mejorar la 

comunicación? 

o ¿Qué experiencias has tenido realizando actividades con tu 

pareja? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=b7H9JywP5sk 

3. Presentación del tema: 

• Los participantes deberán reflexionar sobre las siguientes 

preguntas: 

o ¿Cómo le ha ayudado compartir actividades en pareja a 

mejorar la comunicación? 

o ¿Qué técnicas de comunicación ha utilizado mientras cocinan 

juntos? 

o ¿Cómo pueden estas experiencias influir en otras áreas de su 

relación? 

4. Retroalimentación: 

• Se dará dos minutos para que cada pareja escriba en una hoja de 

papel una reflexión sobre la experiencia de cocinar juntos y cómo 

eso ha impactado su relación. 

• Luego, se seleccionarán 2 o 3 parejas para que compartan sus 

reflexiones y expliquen sus experiencias. 

 

5. Cierre de la sesión: 

• Se construirá una infografía sobre “Beneficios de cocinar juntos en 

pareja” en el grupo  

• Se realizará una sesión de reflexión con preguntas generadoras: 

https://www.youtube.com/watch?v=b7H9JywP5sk
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o ¿Qué aspectos de la actividad de cocinar en pareja 

consideras más valiosos? 

o ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en otras áreas de tu vida 

en pareja? 

o ¿Qué nuevas actividades en pareja piensas probar para 

fortalecer la comunicación? 

 

Conclusión: Con esta actividad, los participantes han explorado cómo 

cocinar juntos puede fortalecer la relación y mejorar la comunicación en la 

pareja. 

 

Planificación: Taller 3 

Tema Cocinando en pareja 

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Fomentar actividades para que la pareja se comunique y trabaje 
junta armoniosamente en beneficio de sus hijos de 4-5 años.. 

 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

10 minutos Bienvenida y 
presentación de 
dinámica 

Registro de 
asistencia. 
Dinámica: “La 
receta de mi vida” 

Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Activar conocimientos 
previos: Presentación de 
un video y preguntas 
generadoras 

Video Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Presentación del tema: 
Proyección de un video y 
reflexión sobre el video 
mediante preguntas 

Video  Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Retroalimentación: 
Reflexionar sobre la 
experiencia de cocinar 
juntos y compartir en 
grupo 

Hojas de trabajo  Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Cierre de la sesión: 
Compartir infografía y 
reflexión final 

Infografía 

Evaluación del taller 

Facilitadora y 
participantes 

Nota: Elaborado por autores. 
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Taller 3 Comunicación abierta y efectiva  

Comunicación abierta y efectiva 

 

https://images.app.goo.gl/wMTJEn8qdEGokk1b8  

 

Objetivo: Desarrollar la comunicación abierta y efectiva entre padres e 

hijos. 

Tiempo:  1 hora 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y digitales 

(tarjetas de temas de conversación), programa informático 

 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y presentación de dinámica: 

• Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

• Se realizará la dinámica “El espejo humano”, en la que los 

participantes se emparejarán y se imitarán mutuamente, fomentando 

la empatía y la comunicación no verbal. 

 

Activar conocimientos previos: 

• Se presentará un video sobre la comunicación efectiva, titulado 

“Comunicación efectiva en la familia”. 

• Luego, se realizarán las siguientes preguntas generadoras para 

socializar en grupo: 

https://images.app.goo.gl/wMTJEn8qdEGokk1b8
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o ¿Qué técnicas para una comunicación efectiva se destacan 

en el video? 

o ¿Cómo puede una comunicación abierta influir en las 

relaciones familiares? 

o ¿Qué desafíos has enfrentado en la comunicación con tus 

hijos? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=oYoaPoMEW-w  

 

Presentación del tema: 

• Se proyectará el video “El juego de la conversación: técnicas para 

una comunicación efectiva”, que ofrece consejos prácticos para 

mejorar la comunicación con los hijos. 

• Los participantes deberán reflexionar sobre las siguientes 

preguntas: 

o ¿Qué técnicas presentadas en el video puedes aplicar en tus 

conversaciones diarias? 

o ¿Cómo puedes adaptar estas técnicas para que sean 

efectivas con niños pequeños? 

o ¿Qué beneficios esperas al implementar una comunicación 

más abierta y efectiva? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=VJhsIi9TJ_A  

Retroalimentación: 

• Se dará dos minutos para que cada participante escriba en una hoja 

de papel una técnica de comunicación efectiva que les gustaría 

implementar y por qué. 

• Luego, se seleccionarán 2 o 3 participantes para que compartan sus 

escritos y expliquen sus elecciones. 

Cierre de la sesión: 

• Se construirá de manera grupal  una infografía sobre “Técnicas de 

comunicación efectiva” Se realizará una sesión de reflexión con 

preguntas generadoras: 

o ¿Qué técnicas de comunicación te resultan más útiles? 

https://www.youtube.com/watch?v=oYoaPoMEW-w
https://www.youtube.com/watch?v=VJhsIi9TJ_A
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o ¿Cómo planeas aplicar estas técnicas con tus hijos? 

o ¿Qué cambios esperas ver en tus relaciones familiares con 

una comunicación más abierta? 

Conclusión: Esta actividad ha permitido a los participantes aprender y 

reflexionar sobre cómo implementar una comunicación abierta y efectiva en 

sus relaciones familiares. 

 

Planificación: Taller 4 

Tema Comunicación abierta y efectiva 

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Desarrollar la comunicación abierta y efectiva entre padres 

e hijos. 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

10 minutos Bienvenida y 
presentación de 
dinámica 

Registro de 
asistencia    
Dinámica: “El 
espejo humano” 

Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Activar 
conocimientos 
previos: 
Presentación de un 
video y preguntas 
generadoras 

Video Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Presentación del 
tema: Proyección de 
un video y reflexión 
sobre el video 
mediante preguntas 

Video  Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Retroalimentación: 
Escribir técnicas de 
comunicación 
efectiva y compartir 
en grupo 

Hojas de trabajo Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Cierre de la sesión: 
Compartir infografía 
y reflexión final 

Infografía 

Evaluación del taller 

Facilitadora y 
participantes 

Nota: Elaborado por autores. 
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Taller 4 Comunicación asertiva con los Hijos 

Comunicación asertiva con los Hijos  

 

https://lorenacos.es/comunicacion-asertiva-y-positiva-en-familias/ 

 

 

Objetivo: Incentivar la toma de conciencia para que los cuidadores 

practiquen la comunicación asertiva. 

Tiempo: 1 hora. 

Recursos: equipo de computación, suministros didácticos y digitales, 

programa informático. 

 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y presentación de dinámica: 

o Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

o Se iniciará con la dinámica "Me intereso en comunicar con mi 

hijo", en la que cada cuidador compartirá lo último que le dijo 

a su hijo el día anterior. 

 

Activar conocimientos previos: 

o Se presentará el video " ¿Qué es la comunicación asertiva? ", 

que explora cómo la comunicación asertiva puede mejorar la 

autoestima de los niños. 

o Se realizarán las siguientes preguntas generadoras: 
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▪ ¿Qué conceptos clave sobre comunicación asertiva se 

mencionan en el video? 

▪ ¿Cómo puedes aplicar la comunicación asertiva en tu 

relación con tus hijos? 

▪ ¿Qué obstáculos enfrentas al intentar comunicarte de 

manera asertiva y cómo los superarías? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=ZgmSfdE2y-s 

Presentación del tema: 

o Se explica la importancia de la comunicación asertiva y su 

impacto en la autoestima de los niños. 

o Los participantes verán un video adicional sobre 

comunicación asertiva y luego registrarán sus opiniones y 

reflexiones en hojas de manera anónima. Las reflexiones 

serán leídas y discutidas en grupo. 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=FoqHV8KPYNk 

 

Retroalimentación: 

o Se dará dos minutos para que cada participante comparta sus 

reflexiones y experiencias sobre el video y la discusión grupal. 

o Se seleccionarán 2 o 3 participantes para que expliquen cómo 

aplicar la comunicación asertiva podría mejorar la autoestima 

de sus hijos. 

Cierre de la sesión: 

o Reflexión grupal sobre cómo practicar la comunicación 

asertiva en la vida diaria. 

o Estrategias para implementar la comunicación asertiva con 

los hijos y fomentar su autoestima. 

 

Conclusión: Este taller ha proporcionado estrategias para practicar la 

comunicación asertiva y mejorar la autoestima de los hijos. 
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Planificación: Taller 5 

Tema La comunicación asertiva con los hijos 

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Incentivar la toma de conciencia para que los cuidadores 
practiquen la comunicación asertiva. 
 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

10 minutos Bienvenida y 

presentación de 

dinámica: Completar 

formulario de asistencia 

y dinámica "Me intereso 

en comunicar con mi 

hijo". 

Registrar la asistencia 

Dinámica: “Me 

intereso en comunicar 

con mi hijo” 

Facilitadora y 

participantes 

15 minutos Activar conocimientos 

previos: Presentación 

del video "La 

comunicación asertiva 

en la crianza" y 

preguntas. 

Video Facilitadora y 

participantes 

15 minutos Presentación del tema: 

Importancia de la 

comunicación asertiva y 

su impacto en la 

autoestima de los 

niños. 

Video Facilitadora y 

participantes 

10 minutos Retroalimentación: 

Compartir reflexiones y 

experiencias sobre la 

comunicación asertiva. 

Material de trabajo Facilitadora y 

participantes 

10 minutos Cierre de la sesión: 

Reflexión grupal sobre 

la práctica de la 

comunicación asertiva y 

estrategias para 

implementarla. 

Infografía 

Evaluación del taller 

Facilitadora y 

participantes 

Nota: Elaborado por autores. 



134 
 

 

            Taller 5 Cartas de amor 

Cartas de amor 

 

https://www.shutterstock.com/es/image-illustration/composition-family-sitting-on-couch-green-
2010477110?utm_campaign=image&utm_medium=googleimages&utm_source=schema 

 

Objetivo: Fortalecer el vínculo emocional entre padres e hijos de 4-5 años. 

Tiempo:   1 hora 

Recursos: Papel y plumas, suministros didácticos y digitales, programa 

informático 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y presentación de dinámica: 

• Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

• Se realizará la dinámica “El abrazo de confianza”, donde los 

participantes se abrazan y comparten una breve anécdota sobre un 

momento significativo con sus hijos, fomentando un ambiente de 

confianza y apertura. 

Activar conocimientos previos: 

• Se presentará un video sobre la importancia de la afectividad, 

titulado “Fortalecimiento de los vínculos familiares mientras 

aprendemos”. 

• Luego, se realizarán las siguientes preguntas generadoras para 

socializar en grupo: 
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o ¿Qué papel juegan las palabras en el fortalecimiento del 

vínculo afectivo? 

o ¿Cómo influye expresar afecto a través de cartas en la 

relación con tus hijos? 

o ¿Qué experiencias has tenido al escribir cartas o notas de 

afecto? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=0jD8PsAoIrI 

Presentación del tema: 

• Se proyectará el video cuidado sensible y vinculación afectiva en la 

primera infancia, que explica cómo expresar amor y fortalecer la 

relación con los hijos. 

• Los participantes deberán reflexionar sobre las siguientes 

preguntas: 

o ¿Qué impacto crees que tienen las cartas de amor en el 

desarrollo emocional de tus hijos? 

o ¿Cómo puedes hacer que las cartas sean más significativas 

para tu hijo? 

o ¿Qué contenido consideras importante incluir en una carta de 

amor? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=-5VN5SoREIk 

Retroalimentación: 

• Se dará dos minutos para que cada participante escriba en una hoja 

de papel una breve carta de amor dirigida a sus hijos, expresando 

sus sentimientos y pensamientos. 

• Luego, se seleccionarán 2 o 3 participantes para que compartan sus 

cartas y expliquen lo que quisieron transmitir. 

Cierre de la sesión: 

• Se compartirá una infografía sobre “El impacto de las cartas de amor 

en el desarrollo emocional”  

• Se realizará una sesión de reflexión con preguntas generadoras: 

o ¿Cómo te has sentido al escribir una carta de amor a tus 

hijos? 

https://www.youtube.com/watch?v=0jD8PsAoIrI
https://www.youtube.com/watch?v=-5VN5SoREIk
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o ¿Qué diferencias notas en tu relación con tus hijos al 

expresarles tu afecto de esta manera? 

o ¿Cómo planeas integrar esta práctica en tu rutina familiar? 

 

Conclusión: Este taller ha permitido a los participantes explorar cómo las 

cartas de amor pueden fortalecer el vínculo afectivo con sus hijos y cómo 

expresar sus sentimientos de manera significativa. 

 

Planificación: Taller 6 

Tema Cartas de amor 

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Fortalecer el vínculo emocional entre padres e hijos de 4-5 
años. 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

10 minutos Bienvenida y presentación 
de dinámica: Completar 

formulario de asistencia y 
dinámica "Cartas de 

amor". 

Registro de 
asistencia, 
Dinámica: 
“Cartas de 

amor” 

Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Activar conocimientos 
previos: Presentación del 
video "La atención plena 

en la crianza" y preguntas. 

Video Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Presentación del tema: 
Reflexión sobre cómo 

integrar la atención plena 
en la vida diaria, basada 

en cartas. 

Video  Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Retroalimentación: 
Compartir experiencias y 

reflexiones sobre el 
ejercicio de las cartas y la 

atención plena. 

Hojas de papel Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Cierre de la sesión: 
Reflexión grupal sobre 
integración de afecto y 

atención plena en la vida 
diaria. 

Infografía 
Evaluación del 

taller 

Facilitadora y 
participantes 

Nota: Elaborado por autores. 
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Taller 6 Atención consciente a los niños 

Atención consciente a los niños 

 

https://images.app.goo.gl/qaBH7zxXmNs5g4dj9 

 

Objetivo: Fomentar la práctica de la atención plena y expresión de afectos 

en la interacción con los niños para mejorar el desarrollo de su autoestima. 

Tiempo:  1 hora. 

Recursos: Equipo de computación, suministros didácticos y digitales, 

programa informático. 

Evaluación del taller: 

• Al final: Reflexión grupal sobre cómo pueden integrar más afecto en 

su vida diaria. Los participantes discuten y proponen acciones 

concretas para expresar más afecto diariamente a los niños, en 

búsqueda de mejorar la autoestima de los niños. 

 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y presentación: 

o Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

o Se iniciará con una dinámica llamada "Viajes de los sentidos", 

en la que los participantes escribirán cartas emotivas a sus 

hijos expresando sus sentimientos, agradecimientos y 

deseos. Luego, leerán sus cartas en voz alta. 

https://images.app.goo.gl/qaBH7zxXmNs5g4dj9
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Activar conocimientos previos: 

o Se presentará la video atención plena, qué es y cómo 

practicarla en época de crisis. Educación emocional para 

niños. Que explora cómo la atención consciente puede 

mejorar la interacción con los niños, para fortalecer su 

autoestima. 

o Se realizarán las siguientes preguntas generadoras: 

▪ ¿Qué beneficios de la atención plena se mencionan en 

el video? 

▪ ¿Cómo puedes aplicar la atención plena en tu relación 

con la autoestima de tus hijos? 

▪ ¿Qué obstáculos enfrentas al practicar la atención 

plena con tu hijo y cómo fortalecerías la autoestima de 

tu hijo? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=SWD-iC5HsvA 

Presentación del tema: 

o Reflexión sobre cómo integrar la atención plena en la vida 

diaria para mejorar la interacción con los niños, basada en el 

ejercicio de las cartas. 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=5RdPrH4_W9g 

Retroalimentación: 

o Se dará dos minutos para que cada participante comparta sus 

experiencias y reflexiones sobre el ejercicio de las cartas y la 

atención plena. 

o Se seleccionarán 2 o 3 participantes para explicar cómo la 

atención plena afectó su relación con sus hijos y su 

autoestima. 

Cierre de la sesión: 

o Reflexión grupal sobre cómo integrar más afecto y atención 

plena en la vida diaria para mejorar su autoestima. 

o Estrategias para practicar la atención consciente con los 

niños y fortalecer la autoestima infantil. 

https://www.youtube.com/watch?v=SWD-iC5HsvA
https://www.youtube.com/watch?v=5RdPrH4_W9g
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Conclusión: Este taller ha proporcionado herramientas para practicar la 

atención consciente, para mejorar la interacción con los niños y promover 

su autoestima. 

 

Planificación: Taller 7 

Tema Atención consciente a los niños 

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 
Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Fomentar la práctica de la atención plena y expresión de afectos en 
la interacción con los niños para mejorar el desarrollo de su 
autoestima. 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

10 minutos Bienvenida y presentación 

de dinámica: Completar 

formulario de asistencia y 

dinámica "Cartas de amor". 

Formulario de 

asistencia, 

Dinámica: “Cartas 

de amor” 

Facilitadora y 

participantes 

15 minutos Activar conocimientos 

previos: Presentación del 

video "La atención plena en 

la crianza" y preguntas. 

Video Facilitadora y 

participantes 

15 minutos Presentación del tema: 

Reflexión sobre cómo 

integrar la atención plena 

en la vida diaria, basada en 

cartas. 

Video Facilitadora y 

participantes 

10 minutos Retroalimentación: 

Compartir experiencias y 

reflexiones sobre el 

ejercicio de las cartas y la 

atención plena. 

Hojas de trabajo Facilitadora y 

participantes 

10 minutos Cierre de la sesión: 

Reflexión grupal sobre 

integración de afecto y 

atención plena en la vida 

diaria, para mejorar la 

autoestima de los niños 

Infografía 

Evaluación del 

taller 

Facilitadora y 

participantes 

Nota: Elaborado por autores. 
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Taller 7 Yo soy muy importante en casa 

Yo soy muy importante en casa 

 

 

https://www.soyvisual.org/laminas/los-ninos-recogen-el-cuarto 

 

Objetivo: Fortalecer la autoestima y autoconfianza de los niños, asignándoles 

tareas y responsabilidades en su casa. 

Tiempo: 1 hora. 

Recursos: Juguetes y materiales reciclados.  

 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y presentación de dinámica: 

o Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

o Se iniciará con la dinámica "Soy importante en mi casa", 

donde los padres les asignarán ciertas tareas a sus hijos, 

previamente colocarán los juguetes en cualquier parte, 

utilizando juguetes y materiales reciclados. 

 

Activar conocimientos previos: 

 

o Se presentará el video "Responsabilidades que debes 

enseñar a tu niño de acuerdo a su edad", que explora cómo 

https://www.soyvisual.org/laminas/los-ninos-recogen-el-cuarto
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los padres pueden asignar efectivamente tareas a sus hijos 

en sus estudios. 

o Se realizarán las siguientes preguntas generadoras: 

▪ ¿Qué estrategias para los padres se mencionan en el 

video? 

▪ ¿Cómo aprende el cerebro de tu hijo? 

▪ ¿Cómo puedes aplicar estas estrategias en tu hogar? 

▪ ¿Qué desafíos enfrentas al asignar tareas a sus hijos 

en sus estudios y cómo los abordas? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=PkshLIj1J4A 

 

Presentación del tema: 

o El docente expondrá estrategias para que, los padres puedan 

asignar tareas a sus hijos, para establecer rutinas y mejorar 

la autoestima del niño, al influenciar en que se sienta 

importante. 

o Los participantes elaborarán un “plan de tareas que pueden 

asignar a sus hijos”, incluyendo, por ejemplo, poner en orden 

sus juguetes, ordenar sus cuadernos, sus libros, entre otros. 

Retroalimentación: 

o Se dará dos minutos para que cada pareja madre/padre-hijo 

comparta su plan de estudio y reflexione sobre el proceso de 

planificación. 

o Se seleccionarán 2 o 3 participantes para que expliquen cómo 

el plan de estudio mejorará la autoestima del niño. 

Cierre de la sesión: 

o Reflexión grupal sobre cómo la asignación de tareas puede 

mejorar la autoestima del niño y fortalecer la relación familiar. 

o Estrategias para mantener continuamente esta estrategia, 

asignando responsabilidades según la edad del niño. 

Conclusión: Este taller ha proporcionado estrategias prácticas para 

mejorar la autoestima de los niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=PkshLIj1J4A
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Planificación: Taller 8 

Tema Yo soy muy importante en mi casa 

Participa
ntes 

Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalida
d 

Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Fortalecer la autoestima y autoconfianza de los niños, asignándoles 
tareas y responsabilidades en su casa. 

Tiempo Actividades Recursos Responsabl

es 

10 

minutos 

Bienvenida y presentación de 

dinámica: Completar formulario 

de asistencia y dinámica " Soy 

importante en mi casa". 

Formulario de 

asistencia 

Dinámica: “El 

mapa de los 

logros” 

Facilitadora y 

participantes 

10 

minutos 

Activar conocimientos previos: 

Presentación del video 

"responsabilidades que debes 

enseñar a tu niño de acuerdo a 

su edad" y preguntas. 

Video:  
 

Facilitadora y 

participantes 

20 

minutos 

Presentación del tema: 

Estrategias para asignar 

responsabilidad y tareas al niño, 

creación de “Plan de estudio en 

equipo”. 

Video:  
 

Facilitadora y 

participantes 

10 

minutos 

Retroalimentación: Compartir 

plan de estudio y reflexionar 

sobre el proceso de 

planificación. 

Hojas Facilitadora y 

participantes 

10 

minutos 

Cierre de la sesión: Reflexión 

grupal sobre cómo la 

asignación de tareas puede 

mejorar la autoestima del niño y 

fortalecer la relación familiar. 

Infografía 

Evaluación del 

taller 

Facilitadora y 

participantes 

Nota: Elaborado por autores. 
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           Taller 8 Utilizando la técnica FODA para fortalecer el autoconcepto y autoconocimiento 

FODA para el autoconocimiento 

 

https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/la-cocina-le-puede-ayudar-para-como-
terapia/ 

 

 

Objetivo: Utilizar la técnica FODA para acompañar el autoconocimiento y 

fortalecer el autoconcepto de los niños. 

Tiempo:  1 hora. 

Recursos: Equipo de computación. suministros didácticos y digitales 

programa informático. 

 

Desarrollo del taller 

 

Bienvenida y presentación de dinámica: 

o Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

o Se iniciará con la dinámica "Conozco a mi hijo", donde cada 

cuidador mencionará tres cualidades positivas y negativas de 

su hijo. 

Activar conocimientos previos: 

o Se presentará el video "Cómo usar el FODA para conocer a 

tu hijo", que explica la técnica FODA aplicada a la crianza. 

https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/la-cocina-le-puede-ayudar-para-como-terapia/
https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/la-cocina-le-puede-ayudar-para-como-terapia/
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o Se realizarán las siguientes preguntas generadoras: 

▪ ¿Qué beneficios del análisis FODA se mencionan en 

el video? 

▪ ¿Cómo puedes utilizar el FODA para fortalecer las 

cualidades de tu hijo? 

▪ ¿Qué dificultades enfrentas al aplicar el FODA en la 

crianza? 

Link del video: 

https://youtu.be/GYGq88ZlN0g?si=sR8IujGDh9HlCrr 

Presentación del tema: 

o El docente explicará la técnica FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y cómo aplicarla 

para identificar las cualidades y riesgos del niño. 

o Los cuidadores realizarán un análisis FODA de su hijo, 

identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Registrarán estrategias para fortalecer las 

debilidades y proteger al niño de los riesgos. 

Retroalimentación: 

o Se dará dos minutos para que cada pareja discuta su análisis 

FODA y las estrategias propuestas. 

o Se seleccionarán 2 o 3 parejas para que compartan sus 

matrices FODA y las estrategias desarrolladas con el grupo. 

Cierre de la sesión: 

o Reflexión grupal sobre cómo mejorar la autoestima de los 

hijos utilizando el análisis FODA. 

o Estrategias prácticas para aplicar los resultados del análisis 

en la crianza diaria. 

 

Conclusión: Este taller ha proporcionado herramientas para conocer mejor 

a los hijos y aplicar estrategias para mejorar su desarrollo personal. 

 

 

https://youtu.be/GYGq88ZlN0g?si=sR8IujGDh9HlCrr
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Planificación: Taller 9 

Tema Técnica FODA  

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Utilizar la técnica FODA para acompañar el autoconocimiento 

y fortalecer el autoconcepto de los niños. 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

10 minutos Bienvenida y presentación de 
dinámica: Completar 
formulario de asistencia y 
dinámica "Conozco a mi hijo". 

Formulario de 
asistencia, 
Dinámica: 
“Conozco a mi 
hijo” 

Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Activar conocimientos 
previos: Presentación del 
video "Cómo usar el FODA 
para conocer a tu hijo" y 
preguntas. 

Video Facilitadora y 
participantes 

15 minutos Presentación del tema: 
Explicación de la técnica 
FODA y aplicación en la 
identificación de cualidades y 
riesgos del niño. 

Video. Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Retroalimentación: Compartir 
análisis FODA y estrategias 
propuestas. 

Forms Facilitadora y 
participantes 

10 minutos Cierre de la sesión: Reflexión 
grupal sobre la mejora de la 
autoestima utilizando el 
análisis FODA. 

Infografía 
Evaluación del 
taller 

Facilitadora y 
participantes 

Nota: Elaborado por autores. 

https://www.youtube.com/watch?v=0vFbKA37Beg
https://www.youtube.com/watch?v=0vFbKA37Beg
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Taller 9 Los mensajes “Yo” 

Los mensajes “Yo” 

 

https://www.bbmundo.com/ninos-toddlers/tres-anios/mensaje-yo-el-metodo-para-que-los-
ninos-expresen-sus-emociones/ 

 

 

Objetivo: Promover la reflexión de los adultos sobre cómo deben 

comunicarse positivamente con sus hijos  

Tiempo:  1 hora 

Recursos: 

• Equipo de computación 

• Suministros didácticos y digitales 

• Programa informático 

 

Desarrollo del taller 

Bienvenida y Presentación 

o Se dará la bienvenida a los participantes y se les pedirá que 

completen el formulario de asistencia. 

Dinámica Inicial  

o Nombre de la dinámica: “Me acuerdo de alguna frase que le 

he dicho a mi hijo en el último mes”. 

o Cada cuidador debe recordar y anotar frases negativas que 

haya dicho a su hijo en el último mes. Estas frases se 

https://www.bbmundo.com/ninos-toddlers/tres-anios/mensaje-yo-el-metodo-para-que-los-ninos-expresen-sus-emociones/
https://www.bbmundo.com/ninos-toddlers/tres-anios/mensaje-yo-el-metodo-para-que-los-ninos-expresen-sus-emociones/
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registrarán en un papel según la tabla proporcionada, similar 

a la situación presentada en el ejemplo del texto. 

Objetivo: Identificar frases hirientes que se han utilizado en la 

comunicación con los hijos. 

Explicación del Mensaje "Yo"  

o El docente explicará el concepto de mensajes “Yo”, que son 

frases que expresan cómo nos sentimos y cómo impactan las 

palabras de los cuidadores en los sentimientos de los niños. 

Link del video explicativo (opcional): 

https://www.youtube.com/watch?v=pNV7njpXVZ4  

 

Ejercicio Práctico 

Objetivo: Reflexionar sobre el impacto de las frases negativas en los 

sentimientos de los niños y cómo estos pueden ser comunicados de forma 

más asertiva. 

 

o Selección de parejas: El docente seleccionará cinco parejas 

(cuidadores e hijos) para participar en el ejercicio. 

o Registro de frases agresivas: Cada pareja recogerá la hoja 

de papel donde han anotado sus expresiones agresivas. 

o Expresión de sentimientos: El niño tendrá la oportunidad de 

expresar qué sintió cuando recibió una frase negativa de su 

cuidador. 

o Registro de sentimientos: Los cuidadores registrarán en un 

formato “Yo” los sentimientos experimentados por sus hijos. 

Reflexión y Replanteamiento 

o Los cuidadores reflexionarán sobre las frases agresivas que 

han utilizado y discutirán cómo estas frases afectan a sus 

hijos menores de cinco años. 

o Se les pedirá que transformen las frases negativas que han 

usado en mensajes más asertivos y constructivos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNV7njpXVZ4
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Cierre y Evaluación 

o Reflexiones finales: Cada cuidador compartirá su reflexión 

sobre el ejercicio y cómo planea implementar mensajes “Yo” 

en la comunicación con sus hijos. 

o Preguntas y respuestas: Los cuidadores discutirán sus 

nuevas estrategias de comunicación asertiva y recibirán 

retroalimentación del grupo y del facilitador. 

 

Mensajes yo 

Situación Mensaje del 
cuidador 

Mensaje “yo” del 
niño 

Tu hijo se olvidó de 
recoger sus útiles 
escolares 

“Otra vez tus 
cuadernos botados, si 
pierdes alguna cosa te 
pego y no te vuelvo a 
comprar más nada” 

“Me sentí molesto con 
mi papá o mamá” 

Tu hijo no quiere 
comer una comida 

“Carajo, traga lo que 
te doy, hay niños que 
no comen y tú 
rechazas la comida, te 
vas a morir de hambre 
algún día”  

“Me sentí muy mal con 
mi papá o mamá” 

Tu hijo no puede 
realizar su tarea 

“Caramba ya no me 
jodas, yo también 
tengo que hacer cosas 
para mantenerte a tú” 

“Me sentí 
decepcionado con mi 
papá o mamá, yo solo 
quería pasar tiempo 
con ellos” 

Nota: Tomado de 
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Septiembre.%20Quieres%20comunicarte%20mejor.%20Utiliza%20los%20
mensajes%20yo.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=165601&IDTIPO=60&RASTRO=c$m743,52320,54963,67140#:~:text=Lo
s%20%E2%80%9Cmensajes%20yo%E2%80%9D%20son%20una,%3B%20%E2%80%9CDesear%C3%ADa%20que%E2%80%9
D). 

 

 

 

https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Septiembre.%20Quieres%20comunicarte%20mejor.%20Utiliza%20los%20mensajes%20yo.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=165601&IDTIPO=60&RASTRO=c$m743,52320,54963,67140#:~:text=Los%20%E2%80%9Cmensajes%20yo%E2%80%9D%20son%20una,%3B%20%E2%80%9CDesear%C3%ADa%20que%E2%80%9D
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Septiembre.%20Quieres%20comunicarte%20mejor.%20Utiliza%20los%20mensajes%20yo.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=165601&IDTIPO=60&RASTRO=c$m743,52320,54963,67140#:~:text=Los%20%E2%80%9Cmensajes%20yo%E2%80%9D%20son%20una,%3B%20%E2%80%9CDesear%C3%ADa%20que%E2%80%9D
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Septiembre.%20Quieres%20comunicarte%20mejor.%20Utiliza%20los%20mensajes%20yo.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=165601&IDTIPO=60&RASTRO=c$m743,52320,54963,67140#:~:text=Los%20%E2%80%9Cmensajes%20yo%E2%80%9D%20son%20una,%3B%20%E2%80%9CDesear%C3%ADa%20que%E2%80%9D
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Septiembre.%20Quieres%20comunicarte%20mejor.%20Utiliza%20los%20mensajes%20yo.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=165601&IDTIPO=60&RASTRO=c$m743,52320,54963,67140#:~:text=Los%20%E2%80%9Cmensajes%20yo%E2%80%9D%20son%20una,%3B%20%E2%80%9CDesear%C3%ADa%20que%E2%80%9D
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Planificación: Taller 10 

Tema Los mensajes “Yo” 

Participantes Cuidadores habituales de niñas y niños. 

Modalidad Presencial  

Tiempo 60 minutos 

Objetivo Promover la reflexión de los adultos sobre cómo deben 
comunicarse positivamente con sus hijos 

Tiempo Actividades Recursos Responsables 

5 minutos Bienvenida y presentación: 

Completar formulario de 

asistencia. 

Formulario 

de asistencia 

Facilitadora y 

participantes 

10 minutos Dinámica inicial: “Me 

acuerdo de alguna frase 

que le he dicho a mi hijo en 

el último mes”. 

Hojas de 

papel 

Facilitadora y 

participantes 

15 minutos Explicación del Mensaje 

"Yo": Concepto de 

mensajes “Yo” y su impacto 

en los sentimientos de los 

niños. 

Video Facilitadora y 

participantes 

20 minutos Ejercicio práctico: Registro y 

expresión de sentimientos 

utilizando mensajes “Yo”. 

Hojas de 

papel 

Facilitadora y 

participantes 

10 minutos Reflexión y 

replanteamiento: 

Reflexionar sobre frases 

agresivas y transformarlas 

en mensajes asertivos. 

Infografía 

Evaluación 

del taller 

 

Nota: Elaborado por autores. 
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