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Resumen 

La investigación tuvo como propósito analizar la relación entre identidad 

personal y autoconcepto en niños de cuatro años, estudio desarrollado dentro del 

enfoque cuantitativo de tipo básica o fundamental, aplicando el método deductivo 

puesto que se partió del planteamiento de una hipótesis, se utilizó el diseño transversal 

correlacional; en el estudio participaron 19 niños, a los mismos que se les aplicó dos 

fichas de observación, una para recoger información de la variable identidad personal 

y otra para el autoconcepto, ambos instrumentos fueron validados por juicio de 

expertos, el primero con una validez de 82.3% y el segundo con 87.3% y; con niveles 

de confiabilidad de α = 0.78 y 0.79 para el segundo instrumento, respectivamente; los 

resultados de la investigación indican en cuanto a la identidad personal el 89.5% se 

ubican en el nivel regular y el 10.5% se ubican en el nivel proceso; en la variable 

autoconcepto el 84.2% se ubican en el nivel desarrollado y el 15.8% en proceso. 

Como conclusión se tiene que no existe correlación entre la identidad personal y 

autoestima en los niños de cuatro años de la institución educativa inicial 111 El 

Cumbe, Celendín 2022, dado que, mediante la prueba estadística de Tau_b de Kendall 

se obtuvo un p-valor = 0.529 que es mucho mayor a 0.05 tomado como valor de 

significancia, en consecuencia, se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la 

hipótesis nula. 

Palabras clave: Identidad, identidad personal, autoconcepto. 
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Abstract 

The purpose of the research was to analyze the relationship between personal 

identity and self-concept in four-year-old children, a study developed within the basic 

or fundamental quantitative approach, applying the deductive method since it started 

from the formulation of a hypothesis, the cross-sectional design was used. 

correlational; 19 children participated in the study, to whom two observation sheets 

were applied, one to collect information on the personal identity variable and another 

for self-concept. Both instruments were validated by expert judgment, the first with a 

validity of 82.3. % and the second with 87.3% and; with reliability levels of α = 0.78 

and 0.79 for the second instrument, respectively; The results of the research indicate, 

regarding personal identity, 89.5% are located at the regular level and 10.5% are 

located at the process level; In the self-concept variable, 84.2% are at the developed 

level and 15.8% are in process. In conclusion, there is no correlation between personal 

identity and self-esteem in four-year-old children of the initial educational institution 

111 El Cumbe, Celendín 2022, given that, using Kendall's Tau_b statistical test, a p-

value = 0.529, which is much greater than 0.05 taken as the significance value, 

consequently, the working hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted. 

Keywords: Identity, personal identity, self-concept. 
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Introducción 

En la etapa de la infancia es cuando el niño empieza a adquirir la noción de sí 

mismo, de descubrir y comprender quiénes son, de descubrir sus características 

individuales, sus gustos, preferencias, sentimientos, entre otros aspectos, que se hace 

posible mediante la interacción con su entorno, las relaciones familiares, sociales y 

toda experiencia del día a día, que de hecho le servirán en su vida futura cuando sea 

adulto; en ese sentido, tanto la identidad como el autoconcepto se constituyen parte 

fundamental de la personalidad que el niño, dado que estos aspectos influyen en el 

desarrollo de la autoestima, la autonomía y demás habilidades que ayudan al 

desarrollo de la personalidad, dada la importancia de estos dos factores en el 

desarrollo del niño, es que este estudio ha buscado describir el estado en el que se 

encuentra su desarrollo en un grupo de niños de cuatro años de educación inicial, 

cuyos resultados se ha sistematizado y se presenta organizado en cuatro apartados: 

En el primer apartado, corresponde al planteamiento de la situación 

problemática, en el que se formula el problema y los objetivos de la investigación; en 

el apartado dos, se plantea el marco teórico; en el apartado tres, se presenta el enfoque, 

tipo, método y diseño de investigación, así como la población y muestra; en el 

apartado cuatro se presenta los resultados del tratamiento estadístico y, como parte 

final se presenta conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I  

Aspectos de la realidad problemática 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la identidad personal y el 

autoconcepto son fundamentales en la primera infancia, puesto que le permite al niño 

reconocer sus características que le hacen único, a expresar sus emociones, a sentirse 

seguros al interactuar con su entorno o al momento de enfrentar algún reto y a 

reconocer sus fortalezas y áreas de mejora, lo que impacta directamente en su 

bienestar emocional y social, también, les permite establecer metas y a regular su 

comportamiento de manera más autónoma lo que favorece su desarrollo integral. Sin 

embargo, en algunas instituciones no están siendo atendidas debidamente, tal es el 

caso del estudio realizado por Negrette & Ruiz (2023), en Paraguay con niños de 

inicial sobre el autoconcepto, en sus resultados se obtuvo que, en cuanto a la 

dimensión autoimagen social el 73% de la población se encuentra en inicio y solo el 

16% se ubicó en un nivel medio; en relación al autoconcepto afectivo el 43% se 

encuentra en un nivel bajo y el 30% se encuentra en un nivel moderado. Del mismo 

modo, estudios relacionados a la identidad personal desarrollado por García 

Rodriguez (2020), en Ecuador con infantes del segundo ciclo de educación básica, 

determinó que en un 30% de la muestra total demuestran cuáles son sus 

particularidades que le hacen único y diferente de los demás, el otro 70% no logra ni 

describir sus propias características, ni la de sus compañeros; de acuerdo a la identidad 

emocional solo el 40% da a conocer lo que siente y piensa , mientras que el 60% no 

comunica ningún tipo sentimiento. 

Lo mismo sucede en estudios nacionales, como el estudio que se realizó en la 

ciudad de Ayacucho, desarrollado por Huarancca Arango (2022), en dichos resultados 
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se muestra que en relación a la identidad personal y el autoconcepto el 11,2% se 

encuentra en un nivel de desarrollo mínimo y el 51,0% todavía se encuentra en 

proceso, con respecto a la dimensión se valora así mismo, el 23,5% está en inicio y el 

51,0% está en un nivel promedio. Lo mismo sucede con el estudio de Carranza y otros 

(2022), que se llevó a cabo en la ciudad de Jaén; en sus resultados se establece que de 

acuerdo a la identidad personal el 44% de los niños expresan aspectos de su identidad 

mientras que el 56% se encuentra el proceso, sobre la descripción de sus 

características corporales en un 24% se encuentra en inicio y el 76% está en proceso.  

En base al resultado de los estudios internacionales y nacionales se puede 

evidenciar la deficiencia que existe en el desarrollo de la identidad personal y el 

autoconcepto en los niños del segundo ciclo de educación básica, esto puede generar 

inseguridad, baja autoestima, vulnerabilidad, inseguridad en la toma de decisiones y 

falencias en su desarrollo integral. 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre la identidad personal y el autoconcepto en niños de 

cuatro años de la institución educativa inicial 111 El Cumbe, Celendín 2022? 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación se justifica desde el aspecto teórico por cuanto se ha 

analizado diferentes fuentes teóricas acerca de la temática y se ha recurrido a la Teoría 

psicosocial de Erick Erikson para comprender las variables en cuestión, las mismas 

que han permitido sistematizar información y producir nuevo conocimiento en 

identidad personal y autoconcepto; desde el punto de vista práctico, se justifica por el 

hecho de haber indagado acerca de una temática no muy estudiada en este contexto, 

por lo que, se ha indagado acerca de estos temas importantes, resultados que pueden 

ser útiles tanto para docentes como para padres de familia para que en lo posible de 
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acuerdo a ello, se implemente algunas estrategia por parte de los docentes para poder 

desarrollar o afianzar estos aspectos importantes de los niños. 

Desde el aspecto metodológico, se justifica por cuanto se ha aplicado todo el 

proceso metodológico de la investigación aplicando el diseño descriptivo simple desde 

la elección del tema, pasando por el proceso de recojo y tratamiento de la información 

hasta arribar a las conclusiones, siguiendo rigurosamente el proceso científico y; desde 

el aspecto social se justifica, puesto que los resultados de esta investigación se 

difundirán a los grupos de interés, en primer lugar, los resultados serán devueltos al 

grupo en el que se recogió la información y también a otros docentes del nivel. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Determinar la relación entre la identidad personal y el autoconcepto en niños 

de cuatro años de la institución educativa inicial 111 El Cumbe, Celendín 2022. 

1.4.2. Específicos 

- Describir el nivel de identidad personal en los niños de cuatro años de la 

Institución educativa inicial 111 El Cumbe, Celendín 2023. 

- Identificar el nivel de autoconcepto en los niños de cuatro años de la 

Institución educativa inicial 111 El Cumbe, Celendín 2023. 

- Determinar estadísticamente el nivel de relación entre las variables identidad 

personal y el autoconcepto, en los niños de cuatro años de la Institución educativa 

inicial 111 El Cumbe, Celendín 2023. 

1.5. Hipótesis 

Existe relación significativa positiva entre la identidad personal y autoconcepto 

en los niños de cuatro años de la institución educativa inicial 111 El Cumbe, Celendín 

2023.  
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1.6. Delimitación y alcances de la investigación 

El estudio se restringió a estimar el grado de relación entre la identidad 

personal y el autoconcepto en los niños de cuatro años de la institución educativa 

inicial 111 El Cumbe de la ciudad de Celendín en la región Cajamarca, en el período 

académico 2023; para ello, se recogieron los datos mediante instrumentos 

debidamente validados. En cuanto al alcance de la investigación, se debe explicar que 

los resultados de esta no se pueden generalizar, puesto que la muestra con la que se ha 

trabajado es pequeña y ha sido seleccionada mediante un muestreo no probabilístico. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Negrette & Ruiz (2023), estudio realizado en Paraguay titulado “Autoconcepto 

y rendimiento académico en estudiantes de nivel medio en el 2023”, que tuvo como 

finalidad determinar la relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico en 

estudiantes de nivel medio, investigación que fue ejecutada mediante un enfoque 

cuantitativo descriptivo, en este estudio participaron 47 alumnos del nivel medio a los 

mismos que se les aplicó un test como instrumento de recojo de información; los 

resultados de los investigadores indican en cuanto a autoconcepto académico el 23% 

está en un nivel inferior, el 29% en un nivel medio y el 48% en un nivel superior, en 

cuanto a autoconcepto social el 73% está en un nivel inferior, el 16% en un nivel 

medio y el 11% en un nivel superior, en cuanto al autoconcepto familiar 68% está en 

un nivel inferior, el 23% está en un nivel medio y el 9% está en un nivel superior. 

 

Zavala & Magallanes (2023), estudio realizado en México titulado 

“Autoconcepto académico y desempeño escolar: representaciones infantiles del ser y 

el hacer en preescolar en Zacatecas, México”, que tuvo como finalidad determinar la 

relación del autoconcepto académico con el desempeño escolar, investigación que fue 

ejecutada mediante un enfoque cualitativo, en este estudio participaron 27 niños y 

niñas a los mismos que se les aplicó una encuesta como instrumento de recojo de 

información; los resultados de los investigadores indican en cuanto a la percepción del 

autoconcepto el 85.19% de los niños y niñas cuentan con una percepción alta y el 

14.91% está en un rango medio; la investigación llegó a la conclusión que las 

representaciones que tiene una persona sobre sus habilidades y aptitudes escolares 
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tienen incidencia considerable en el desempeño en las actividades o tareas y en 

general el logro de los propósitos educativos. 

 

Zavala Carrillo (2021), de la Universidad Autónoma de Zacatecas de México, 

en su tesina titulada “El autoconcepto académico y el desempeño escolar. Estudio de 

caso: segundo y tercer grado, jardín de niñas y niños 'Beatriz Gonzáles Ortega', 

2019-2021”, que tuvo como finalidad determinar, investigación que fue ejecutada 

mediante un enfoque mixto, en este estudio participaron 27 estudiantes a los mismos 

que se les aplicó una escala de percepción como instrumento de recojo de 

información; los resultados de los investigadores indican en cuanto a sentimiento de 

dependencia el 25.93% posee una sensación baja, el 48.14% sensación media y el 

25.93% una alta sensación de no depender de nadie, en cuanto a la percepción de sus 

competencias el 18.52% tenía una valoración media de sus capacidades y el 81.48% 

tenían una percepción alta de sus capacidades, en cuanto a seguridad el 70.37% se 

mostraban seguros ante situaciones desafiantes y el 29.63% obtuvo un nivel medio en 

esta área, en cuanto al área familiar el 3.7% percibió que su vínculo no era muy 

afectivo, el 14.81% lo percibió como adecuado y el 81.49% percibió un ambiente 

bueno. 

 

García Rodriguez (2020), de la Universidad de las Américas – UDLA de 

Ecuador, en su trabajo de titulación “Desarrollo de la identidad en niños de cuatro a 

cinco años en el centro infantil 'Nube Amor'” que tuvo como objetivo explicar cómo 

el teatro de títeres puede desarrollar la identidad en niños de cuatro y cinco años, 

investigación desarrollada desde un enfoque investigativo mixto, de tipo descriptivo, 

en el estudio participaron diez niños, cuatro docentes, dos directoras y cuatro 

auxiliares, para el recojo de información se utilizaron registros de observación, guías 
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de entrevista y cuestionarios; los resultados en cuanto a la comunicación de su 

identidad (indican su nombre, el de sus padres, su dirección) el 70% sí lo hace y 30% 

no lo hace, el 100% de niños no demuestra curiosidad por las características de sus 

genitales, el 30% de ellos identifican sus características física y la de sus compañeros 

y el 70% no lo hace, el 40% logran mencionar actividades que realizan con su familia 

y el 60% no lo hace, como parte de la identidad como miembro de su familia. 

 

Antecedentes Nacionales 

Huarancca Arango (2022), de la Universidad César Vallejo, en su tesis 

“Autoconocimiento y competencia construye su identidad en alumnos del III ciclo de 

la Institución Educativa 'Gustavo Castro Pantoja' Ayacucho, 2021”, que tuvo como 

finalidad determinar la relación entre el autoconcepto y la competencia: construye su 

identidad en los alumnos de una institución educativa, investigación de tipo básico, de 

diseño no experimental descriptivo correlacional de corte transversal, en este estudio 

participaron 98 estudiantes del III ciclo de una institución educativa de Ayacucho a 

los mismos que se les aplicó un cuestionario como instrumento de recojo de 

información; los resultados de los investigadores indican en cuanto a construye su 

identidad el 11.2% de los alumnos está en un nivel de inicio, el 51% en proceso, el 

34.7% en un nivel de logro previsto y el 3.1% en un nivel de logro destacado, en 

cuanto a autoconcepto el 16.3% de los estudiantes está en un nivel bajo, el 60.2% está 

en un nivel medio y el 23.5% tiene un nivel de logro alto. La investigación llegó a la 

conclusión que según Spearman con un (Rho=0,776) y con un valor de p-valor =0.00 

< α=(0.05), esto indica que existe una correlación directa fuerte entre el autoconcepto 

y la competencia: construye su identidad en los alumnos del III ciclo de la Institución 

Educativa ‘Gustavo Castro Pantoja’ Ayacucho. 
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Carranza y otros (2022), de la Escuela de Educación Superior Pedagógica 

Pública ‘Víctor Andrés Belaunde’ Jaén, en su tesis titulada “Características del 

desarrollo de la identidad personal de los niños de 5 años de la institución educativa 

inicial N° 010 del sector Miraflores - Jaén, en el año 2022.”, que tuvo como finalidad 

caracterizar el desarrollo de identidad personal de los niños de 5 años, investigación 

que fue ejecutada mediante un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo simple, en 

este estudio participaron 25 niños de 5 años, se les aplicó una ficha de observación 

como instrumento de recojo de información; los resultados de los investigadores 

indican en cuanto a identificar su género y designar algunos de sus roles el 24% está 

en un nivel de inicio y el 76% está en proceso, en cuanto a comunicar algunos datos 

de su identidad el 44% está en un nivel de inicio y el 56% está en proceso, en cuanto a 

identificar algunos datos de la identidad de sus compañeros el 80% está en un nivel de 

inicio y el 20% está en proceso, en cuanto a manifestar sentimientos de agrado o 

inquietud el 64% está en un nivel de inicio y el 36% está en proceso. La investigación 

llegó a la conclusión que el desarrollo de la identidad en los niños de este estudio se 

encuentra en nivel de inicio con un porcentaje de 51% y el proceso de 49% en la 

dimensión valoración de sí mismo, estos datos revelan el escaso desarrollo de la 

identidad personal de los niños, por lo cual se deben utilizar estrategias para ayudar a 

los niños al fortalecimiento de su identidad personal. 

 

Pozo Saavedra (2022), de la Universidad César Vallejo, en su tesis 

“Estrategias pedagógicas virtuales y fortalecimiento de la identidad personal en la 

institución educativa Juan Aurich Pastor, Batán Grande”, que tuvo como finalidad 

determinar la relación entre las estrategias pedagógicas virtuales y el fortalecimiento 

de la identidad personal en estudiantes del VI ciclo de una institución educativa, que 

fue ejecutada mediante un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental-
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transversal, en este estudio participaron 171 estudiantes a los mismos que se les aplicó 

cuestionario como instrumento de recojo de información; los resultados de los 

investigadores indican en cuanto a la identidad de los alumnos, el 19%  tienen un nivel 

bajo, el 50% un nivel medio y el 32% un nivel alto. 

 

Ambrosio & Calderon (2024), de la Universidad Nacional de Ucayali en su 

tesis titulada “Juegos de roles y su influencia con la identidad personal de los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Cuna - Jardín N° 346 Rosa 

Merino, Pucallpa - 2023”, que tuvo como finalidad determinar la influencia del juego 

de roles sobre la identidad personal de los estudiantes de cinco años, investigación que 

fue ejecutada mediante un diseño cuasi experimental, en este estudio participaron 47 

niños  a los mismos que se les aplicó lista de cotejo como instrumento de recojo de 

información; los resultados de la prueba de inicio indican en cuanto a identidad 

personal, en el grupo 1, el 23% está en nivel de inicio, el 68% en proceso y el 9% en 

nivel logrado, en el grupo 2, existen dos grupos con el 28% que se ubican, tanto en el 

nivel de inicio y logrado y el 44% en el nivel de proceso; en cuanto al reconocimiento 

de sus características físicas, en el grupo 1, el 41% está en nivel de inicio, el 50% en 

proceso y un 9% en nivel logrado y en el grupo 2, se tiene los mayores porcentajes en 

el nivel inicio y proceso; en cuanto a desarrollo de autonomía, en el grupo 1, el 36% 

está en nivel de inicio, el 55% en proceso y el 9% en nivel logrado y en el grupo 2, el 

48% se ubican en el nivel inicio, el 40% en proceso y el 12% en el nivel logrado 

2.2. Sustento teórico (de la V1 y V2) 

2.2.1. Sustento teórico acerca de la identidad personal 

Teoría psicosocial de Erick Erikson 

Esta teoría plantea que el desarrollo de la identidad personal ocurre a lo largo 

de ocho etapas que abarcan toda la vida (confianza-desconfianza, autonomía-
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vergüenza/duda, iniciativa-culpa, industria-inferioridad, identidad-confusión de roles, 

intimidad-aislamiento, generatividad-estancamiento, integridad del ego-

desesperación), desde la infancia hasta la vejez, cada etapa está marcada por una crisis 

o conflicto psicosocial que el individuo debe resolver para avanzar de manera 

saludable en su desarrollo y la resolución exitosa de cada crisis contribuye a la 

formación de una identidad sólida y saludable (Regader, 2015). Por ejemplo, en la 

adolescencia, la crisis de "identidad frente a la confusión de roles" es fundamental, ya 

que durante este período los jóvenes exploran diferentes identidades, valores y roles 

antes de consolidar una identidad coherente. El éxito en la resolución de estas crisis no 

solo afecta la identidad personal, sino que también influye en la capacidad del 

individuo para mantener relaciones interpersonales saludables y para contribuir de 

manera productiva a la sociedad (González Juárez, 2023). 

Identidad personal  

Viene a ser un proceso complejo y lento en los seres humanos, ante lo cual se 

debe trabajar a partir de lo que se conoce como autoconcepto. Debido a las 

características que presenta la inseguridad, incluye los campos familiar y escolar, 

como también emocional y social (Moran & Paz, 2019). Se entiende por identidad a 

aquellas características que presenta una persona como el sentirse único y especial, 

pero sin discriminación a los demás, la identidad cambia constantemente desde su 

nacimiento, la niñez y así progresivamente desde su participación en un grupo social y 

cultural, por eso se entiende a la identidad como parte de los diferentes grupos 

sociales. 

Luckmann (como se citó en Rizo García, 2015) menciona que la identidad es 

un proceso mediado por el comportamiento de otros sujetos, ya que son ellos con 

quienes cada niño o niña puede apropiarse de una identidad, por lo que la intervención 

de los demás es importante para que la construcción identitaria se lleve a cabo: el niño 
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acepta sus propios roles y actitudes. Otros significativos, es decir, los interioriza y se 

apropia de ellos. A través de esta identificación con otras personas importantes, los 

niños llegan a ser capaces de identificarse a sí mismos, logrando una identidad 

subjetivamente coherente y razonable. 

Por su parte Amo Usanos (2022), explica que es el conjunto de características, 

valores, creencias y experiencias que definen a una persona o grupo y los distinguen 

de los demás, es el sentido de pertenencia a una cultura, comunidad, o incluso a uno 

mismo, que se construye a lo largo del tiempo a través de interacciones sociales y 

reflexiones personales. La identidad no es estática, sino que evoluciona con el tiempo, 

adaptándose a nuevas experiencias y desafíos, lo que permite a las personas 

comprender quiénes son y cómo se relacionan con el mundo que les rodea. Y, Western 

y Heim (citado en Bay-Alarcón et al., 2024) la identidad es descrita como un proceso 

únicamente personal que se forma al combinar diversas identificaciones de gente de su 

alrededor o grupos que admira y sigue, a su vez, es una creación colectiva que surge 

de la asimilación de roles y de cómo integramos las valoraciones que los demás nos 

atribuyen. 

Desde la mirada constructivista, la identidad personal se enfoca en cómo las 

personas construyen su identidad mediante la socialización con personas de entorno 

cercano y su cultura en la cual se desarrolla; es por ello, que Bay-Alarcón et al.(2024) 

afirma que la identidad no es vista como algo fijo, sino como un proceso en constaste 

desarrollo, vinculado a distintos contextos y experiencias a lo largo del tiempo. 

Desde el Minedu (2016), aborda la competencia construye su identidad, y 

explica que esta se desarrolla a partir de lo que los niños conocen sobre sí mismos: sus 

características personales, gustos, preferencias y habilidades. Por ello, el camino de 

crecimiento de esta capacidad comienza a partir del momento en que nace un niño 

recibe las primeras atenciones por parte de su familia, lo cual le facilita formar 
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vínculos seguros. Si estas conexiones están bien establecidas, el niño podrá interactuar 

con los demás con mayor confianza e iniciativa; es en estas interacciones donde 

construye su identidad y visión de sí mismo, de los demás y del mundo, confirmando 

que es un sujeto activo que hace uso de sus derechos y capacidades. 

Desarrollo y características de la identidad personal. 

La identidad personal en el proceso psicológico de aprender a amarse a uno 

mismo, a cuidarse y sin igual, por lo tanto es necesario entender que esta se 

caracteriza por conceptualizarse de manera personal, pone en práctica los aspectos 

emocionales para desarrollar la identidad personal, implica entenderse a uno mismo, 

evaluarse, etc., y forma parte de la autoestima, así mismo, es un sentido de uno mismo 

que lo diferencia de los demás y a medida que un niño crece, construye su propia 

identidad con el paso del tiempo (Gómez, 2012). 

La educación inicial se encarga de formar a los niños, potenciar sus 

capacidades y desarrollar habilidades para la vida a través de un proceso de 

interacción y relaciones sociales. Es por ello que (Pérez, 2020), considera que en 

educación inicial se debe de fortalecer el área cognitiva, mejorar la comunicación y 

atender el desarrollo socioemocional. Tal como menciona (Sanchis, 2020), la 

identidad personal es el conjunto de elementos que hacen a una persona única, lo cual 

le permite reconocerse a sí misma como distinta de los demás y ésta se forma a lo 

largo del tiempo a partir de experiencias y las relaciones sociales; aunque también 

implica algunas características principales como: 

- Es capaz de desarrollar la autoconciencia. 

- Integra los valores, creencias y roles de una persona. 

- Es cambiante y evoluciona en función de las experiencias y el contexto 

social. 
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- Cada identidad tiene su propia singularidad según su historia de vida, rasgos 

de personalidad y experiencias particulares. 

- Se desarrolla mediante las relaciones con los demás. 

- Facilidad para poder definir quién es y qué aspectos de su vida y 

personalidad considera esenciales para su identidad. 

Dimensiones de la identidad personal 

- Unidad de uno mismo. Los niños se ven a sí mismos como una persona 

única y diferente y capaz de responderse ¿Quién soy? Y ganar reconocimiento a nivel 

personal (Minedu, 2016).  

- Autointegración. Se trata del proceso de los niños de conectar el pasado y el 

presente, involucrando lo que aprenden en sus familias y comunidades. Se trata de 

aceptar que hay que organizarse y reintegrarse de manera significativa (Santi-León, 

2019). 

- Integrarse con los demás. Se trata de investigar diferentes opciones de 

acción y reconocimiento de los demás a través de equipos de reflexión y acción 

inmersos en diferentes contextos, ya sea familiar, educativo, religioso, deportivo, 

artístico, entre otros (Tortosa Jiménez, 2018).  

Factores que influyen en el desarrollo de la identidad personal 

La formación de la identidad personal está influenciada por aspectos de la vida 

sobre los que una persona no siempre tiene control, como el lugar donde nació y 

creció o su raza; pero las decisiones que tomó a lo largo de su vida también 

contribuyeron a su formación. Padilla (2022), explica que la identidad de un individuo 

se define en términos de dos aspectos principales: la relación consigo mismo y la 

relación con el entorno, es en este segundo aspecto donde la escuela juega un papel 

trascendente. 
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Tuárez & Tarazona (2022) explican que el desarrollo de la identidad durante el 

primer contacto con la escuela recae gran responsabilidad sobre los educadores, es por 

ello que, deben de fomentar y ayudar a establecer interacciones significativas con su 

familia y compañeros, formándose como personas responsables y comprometidos con 

la sociedad; es así que, si los maestros desarrollan estrategias para la construcción de 

la identidad de niños y niñas, éstos podrán mencionar sus características físicas, van a 

identificar sus emociones, gustos y preferencias. 

El proceso del desarrollo de la identidad en la educación inicial es fundamental 

para el crecimiento emocional y social de los niños, ya que implica la construcción de 

su autoconcepto a través de interacciones con sus compañeros, educadores y el 

entorno (Quiroga et al., 2021). En esta etapa, los niños exploran y expresan sus 

emociones, intereses y habilidades, lo que les permite reconocer y valorar su 

individualidad, el juego colaborativo y la resolución de conflictos, contribuyen a que 

los niños desarrollen una mayor conciencia de sí mismos y de su lugar en el mundo. 

Beneficios de la identidad personal 

Conociendo que la identidad personal resulta ser la capacidad de los seres 

humanos con la que integran sus propias percepciones e imágenes de su entorno social 

y del mundo con sus propias acciones; Carillo (2021), reconoce lo importante que es 

conocer quiénes somos y cómo podemos actuar adecuadamente, respetando nuestras 

propias reglas y de la sociedad. 

El desarrollo de una adecuada identidad personal desencadena una serie de 

beneficios al ser humano, según Benitez (2023) se tiene mayor productividad, permite 

comprometerse con el desarrollo personal para mejorar nuestras habilidades y 

enfrentar mejor metas y desafíos está demostrado que nos ayuda a ser más 

productivos; ayuda a descubrir la personalidad y juega un papel decisivo si tienes la 

capacidad de conocerte a ti mismo; por ello, es necesario comprender cuáles son tus 
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valores y creencias como persona y cuáles son tus metas que se consideran 

fundamentales y necesarias para alcanzar la felicidad. 

Además, permite mayor motivación, ya que las técnicas de desarrollo personal 

trabajan en el carácter de un individuo para mejorar su forma de pensar y comportarse 

ante las dificultades de la vida. Esto es crucial para no abandonar un proyecto 

profesional a la primera dificultad, y aquí es donde entra en juego el desarrollo 

personal, para no caer en la trampa de abandonar un proyecto por falta de motivación. 

Por otro lado, ayuda a definir objetivos, pues una de las razones más comunes por las 

que las personas ingresan al mundo del desarrollo personal es la falta de objetivos 

importantes y la incapacidad de saber hacia dónde dirigir sus vidas (Benitez, 2023). 

De todo ello, se deduce que con el desarrollo de la identidad personal se siente menos 

sensación de incertidumbre y dudas constantes, ya que ayuda a identificar objetivos 

importantes para cada persona; todos estos objetivos de desarrollo personal se 

traducen en última instancia en una mayor felicidad personal y una mejor calidad de 

vida. 

2.2.2. Sustento teórico acerca del autoconcepto 

Autoconcepto 

Para Cámara-Martínez et al. (2023), el autoconcepto es la visión que una 

persona tiene de sí misma, teniendo en cuenta características personales físicas y 

mentales, habilidades, debilidades, formas de enfrentar desafíos y resolver problemas; 

el autoconcepto constituye entonces la visión cognitiva que una persona tiene de su 

existencia, la cual debe entenderse como conocimiento físico, social, espiritual, 

entenderse a sí mismo como parte de un contexto, cultura y evaluar ideas, opiniones, 

creencias y percepciones de manera consciente. 

Del mismo modo Sebastián (2012) considera que es la percepción consciente 

que un individuo tiene acerca de su propia persona, que afecta todos los caracteres, 
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atributos y rasgos de personalidad que constituyen y están incluidos en el yo 

concebido por el sujeto; cada rasgo personal, característica subjetiva y relación con el 

entorno define el autoconcepto, entendido como la imagen que una persona tiene de sí 

misma. Mientras que, Moran & Paz (2019), manifiestan que los niños aprenden sobre 

sí mismos desde pequeños, se sorprenden de lo que es cada persona, de lo que puede 

ser y de lo que puede dar, descubren sus habilidades, mejoran sus capacidades y 

experimentan el asombro; y frente a la sociedad, su primer punto de partida es la 

familia y los grupos escolares. 

El autoconcepto y la autoestima son el resultado de un proceso de largo plazo 

marcado por multitud de experiencias personales y sociales; el entorno en el que viven 

los niños y adolescentes, el entorno humanista en el que crecen, los métodos 

educativos de padres y profesores, los valores y modelos que les proporciona la 

sociedad, el éxito y el fracaso, y las valoraciones y comentarios de las personas del 

núcleo familiar y cercano a este, inciden en el crecimiento de niños y adolescentes 

construyendo poco a poco el autoconcepto y la autoestima de forma casi imperceptible 

(Roa García, 2013). 

Es importante resaltar que detrás de estos gustos surge una sensación de 

seguridad en la que el niño tiene que elegir, “me gusta, no me gusta”, estimulando el 

respeto por los intereses de todos, honrando sus decisiones y promoviendo una 

imagen-elogio de sí mismos y las imágenes de sus seres queridos, compañeros y luego 

la confianza que se desarrolla a medida que envejecen y, lo más importante, cómo se 

comportan después de las experiencias que han tenido en su entorno familiar 

(Valverde et al., 2023). 

Desarrollo del autoconcepto 

En la primera infancia, la visión que un niño tiene de sí mismo depende de 

cómo lo ve y evoca su familia y la sociedad; diciéndole constantemente al niño que es 
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pequeño, feo, travieso o poco perspicaz, o por el contrario, que puede hacerlo, que 

eres muy Inteligente, te ves lindo hoy, lo que estimulará el desarrollo y 

fortalecimiento del autoconcepto; los adultos juzgan a los niños, y a juzgar por su 

comportamiento, los niños que se desempeñan bien recibirán mayores elogios; por el 

contrario, los niños que se comportan de manera inapropiada recibirán mayores 

elogios: corre el riesgo de que los adultos emitan juicios de valor negativos sobre él 

sin ser conscientes de ello. Los niños escuchan, almacenan e internalizan el aprecio 

que da forma a su autoconcepto; cuando los niños ingresan a la escuela (Ibarra & 

Jacobo, 2016).  

 Es por ello, que se le debe permitir trascender de heterónomo a autónomo; el 

propósito de esto es permitirle desarrollar confianza y seguridad en relaciones 

respetuosas consigo mismo, con los demás y con el mundo que lo rodea. Así, en los 

años preescolares el niño establece relaciones en el entorno inmediato e interactúa en 

un mundo estimulante, lo que le permite desarrollar el autoconocimiento; la 

percepción de él por los demás le permite avanzar en el camino hacia su propia 

identidad, la más fundamental. de la cual es una persona que desarrolla una autocrítica 

positiva y una autorregulación segura desde una edad temprana. Es necesario 

comprender las variables externas e internas que influyen en él y saber siempre 

manipularlas, lo cual es necesario para lograr el objetivo deseado; pues el niño 

comienza a desarrollar su autoconcepto basándose en la valoración de los demás 

(Ibarra & Jacobo, 2016). 

Aspecto del autoconcepto 

- Autoconcepto social. La empatía, la comunicación, el trabajo colaborativo y 

las relaciones interpersonales son algunos de los ejes sobre los que se construye este 

campo, como percepción inmersa en las diferentes relaciones sociales. La armadura 

interna del autoconcepto social y del autoconcepto personal también ha tomado otros 
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caminos, especialmente el primero. De hecho, se podría argumentar que aún no se ha 

explorado la visión que cada individuo tiene de su propio ser social; diferentes 

estudios suelen referirse de manera general y con contenido cambiante a aspectos que 

corresponden parcialmente al campo, pero faltan investigaciones claras y sistemáticas 

que agoten o al menos esclarezcan el contenido del autoconcepto social de una manera 

más rica y consistente (González & Goñi, 2005).  

El autoconcepto social se valora en contextos psicológicos y educacionales 

como resultado positivo ante las diferentes intervenciones, pero también como 

variable mediadora para conseguir otros logros, tanto académico como en el 

comportamiento social. 

Figura 1  

Modelo del autoconcepto social de Byrne y Shavelson 

 

Nota. Figura tomada de (González & Goñi, 2005), muestra la división del autoconcepto. 

Song y Hattie han seguido el modelo de Shavelson et al. (como se citó en 

González & Goñi, 2005) y propusieron una división del autoconcepto social en 

autoconcepto familiar y de pares y validaron esta estructura mediante cuestionarios en 

muestras de adolescentes coreanos y australianos; más adelante, Byrne y Shavelson 

(como se citó en González & Goñi, 2005)) desarrollaron un modelo más detallado de 

autoconcepto social, mostrado en la Figura 1, en el que distinguieron entre el 
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autoconcepto social con respecto a las relaciones familiares y el autoconcepto social 

con respecto a las relaciones escolares. 

- Autoconcepto emocional. El entendimiento y la autorregulación de las 

emociones definirán esta área del autoconcepto; tener una inteligencia emocional 

segura permite una interacción plena con el mundo y los demás, gestionar los 

impulsos y poseer autoconciencia y autocontrol permite una comunicación segura y 

armoniosa. relaciones. Hace referencia a los sentimientos de bienestar y satisfacción 

de la persona, al equilibrio en las emociones, a la acción de aceptación de sí mismo y 

también sentirse seguro y confiado acerca de sus posibilidades y potencialidades (Roa 

García, 2013).  

- Autoconcepto académico. Es el entendimiento sobre la capacidad para 

desempeñarse en el rol de estudiante y la capacidad intelectual para realizar tareas o 

alcanzar metas; el autoconcepto académico está mediado por características genéticas 

y la experiencia docente; está formado por la posibilidad y el fracaso; se refiere a la 

capacidad de una persona. percepción de la inteligencia comprensión característica y 

gestión de la capacidad de pensamiento. (Roa García, 2013). 

Problemas frecuentes con el autoconcepto 

En ocasiones, ciertas personas pueden desarrollar una imagen idealizada de sí 

mismas que no se corresponde con la realidad, dando como resultado un autoconcepto 

dividido que surge de la disonancia entre el yo idealizado y el malestar que 

experimenta el no ser la persona que imaginaban. En estos casos, la fricción surge de 

no saber cuál de las dos representaciones de uno mismo retener, y los problemas que 

surgen pueden ser suficientes para justificar la psicoterapia. 

Al respecto, (López-Justicia, 2017)manifiesta que los problemas más comunes 

relacionados con la construcción del autoconcepto están relacionados con la baja 

autoestima. En este caso, el autoconcepto es muy limitado y no nos permite 
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mostrarnos de qué somos realmente capaces, creando lo que se conoce como profecía 

autocumplida. 

Por su parte, Alonso-Serna (2023) menciona que, cuando los estudiantes no 

tienen un buen o claro autoconcepto, comienza a afectarles en diferentes ámbitos: 

emocional, social, familiar y lo más importante en el personal, dificultando sus 

objetivos y perdiendo interés y motivación para realizar nuevas y mejores metas, 

perdiendo su sentido de dirección y futuro. Un sujeto asume, evalúa y siente un 

cúmulo de características, atributos, cualidades y defectos, habilidades y limitaciones, 

valores y relaciones que caracterizan su identidad. En consecuencia, el autoconcepto 

resulta ser un constructo que combina elementos cognitivos, emocionales y 

conductuales relacionados con la formación de la identidad y el desarrollo integral del 

sujeto, por lo que esta dimensión juega un papel decisivo en el desarrollo socio 

psicológico del individuo. lo cual tiene importante relevancia a la hora de comprender 

cómo los sujetos regulan su conducta en diferentes escenarios y contextos. 

2.1. Definición de términos básicos 

- Autoconocimiento. Capacidad de una persona para conocer a profundidad 

sus emociones, cualidades, defectos, limitaciones, cualidades y problemas en 

cualquier contexto (Chernicoff & Rodríguez, 2018).  

- Autoestima. Capacidad de una persona para valorarse, amarse y aceptarse a 

sí mismo (Infante Caballero, 2024). 

- Autoimagen. Es la imagen o representación mental que una persona se 

construye de nosotros mismos, que incluye nuestro físico y nuestra manera de ser 

(Ruiz Mitjana, 2022).  

- Autorregulación. Capacidad o habilidad de controlar nuestras emociones y 

comportamientos de acuerdo con las demandas de una determinada situación (Alabau, 

2024) 
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- Confianza en sí mismo. Actitud que permite a los individuos tener una 

visión positiva acerca de ellos mismos (Montejano Martín, 2014)  

- Habilidades sociales.  Conjunto de conductas que nos permiten interactuar y 

relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria (Blanco, 2019). 

- Identidad de género. Es la experiencia íntima e individual de cada persona, 

la cual puede o no corresponder al sexo asignado al nacimiento (Serón & Manuel, 

2021). 

- Identidad social. Se refiere a la parte de un individuo que deriva del 

conocimiento de su pertenencia a un grupo social o grupos sociales, junto con su 

significado emocional y valorativos asociados a dicha pertenencia (Páramo, 2008). 

- Interacción social.  Conjunto de influencias recíprocas que se desencadenan 

en toda situación en la que dos o más personas se encuentran en presencia física 

inmediata (Gonnet, 2020). 
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Capítulo III  

Marco metodológico 

3.1. Metodología 

3.1.1. Enfoque 

El estudio se ejecutó bajo la perspectiva del paradigma de la investigación 

cuantitativa, el mismo que, según Hernández y otros (2014) parte de la formulación de 

un problema delimitado y concreto, en el que el tratamiento de la información e 

interpretación de resultados se realiza para comprobar una hipótesis previamente 

planteada en base a la medición numérica y su análisis estadístico; mismo 

procedimiento que se realizó en esta investigación al haber formulado un problema 

específico con el propósito buscar la relación entre las variables de identidad personal 

y autoconcepto en los niños de cuatro años, mediante el tratamientos estadísticos con 

el propósito de comprobar si existe o no relación entre estas variables. 

3.1.2. Tipo 

La investigación ejecutada pertenece al tipo básica o pura, dado que, este tipo 

de estudios busca solamente producir nuevos conocimientos que puedan servir de base 

para otros estudios de carácter aplicado o tecnológicas, en este caso desde la visión 

descriptiva busca recopilar información acerca de propiedades, características, 

aspectos o dimensiones, de personas u objetos de su contexto natural o social (Ñaupas 

Paitán, 2018), tal como se procedió en este caso concreto, con la recopilación de 

información para generar conocimiento en cuanto al nivel de relación entre la 

identidad personal y el autoconcepto, sin ningún propósito aplicativo. 

3.1.3. Método de investigación 

Como método principal en esta investigación se aplicó el proceso lógico de la 

deducción, el mismo que parte de un razonamiento general, para poder comprobarla 

mediante observaciones y explicaciones específicas (Bernal Torres, 2010), tal como se 
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procedió en este estudio investigativo, que partió del planteamiento de una hipótesis 

(razonamiento general) y se comprobó en la observación de los resultados de las 

observaciones particulares en cada uno de los niños de la muestra de estudio. 

3.1.4. Diseño de investigación 

Para investigación se aplicó el diseño transversal correlacional, el mismo que a 

la explicación que realizan Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), busca establecer 

relaciones entre dos o más variables, conceptos o categorías, en un momento 

determinado, con el propósito exclusivo de establecer correlaciones; de acuerdo a 

ellos, en este particular el buscar establecer correlación entre la identidad personal y el 

autoconcepto. El diagrama correspondiente es: 

 

En el que: 

X1: Observación de la identidad personal 

Y1: Observación del autoconcepto 

: Correlación entre X1 – Y1, en un momento determinado. 

3.2. Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población 

Tabla 1  

Distribución de la población 

Instituciones educativas Hombres Mujeres Total 

111 - El Cumbe aula celeste 20 17 37 

111- El Cumbe aula rojo 12 10 22 

213 - San Cayetano 7 12 19 

82391 – San Isidro 12 12 24 

084-Sevilla 9 13 22 

Total 62 64 126 

Nota. Tomado de las nóminas de matrículas 2022. 
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3.2.2. Muestra 

Tabla 2  

Distribución de la muestra 

Instituciones educativas Hombres Mujeres Total 

111 - El Cumbe 9 10 19 

Total 9 10 19 

Nota. Tomado de las nóminas de matrículas 2022. 

 

3.3. Ficha técnica de los instrumentos de recolección de datos 

Tabla 3  

Ficha técnica del instrumento para recojo de información de la variable identidad 

personal  

Características 

Nombre del instrumento  

 

Ficha valorativa 

Procedencia/Autor 

 

Elaborado por las tesistas 

Chavez Rodriguez y Zegarra Carrascal 

 

Administrado a 

 

Niños de educación inicial de cuatro años 

Propósito 

 

Valorar la identidad personal 

Forma de administración 

 

Observación directa 

Tiempo de aplicación 45 minutos 

Fecha de aplicación 16 de setiembre del 2024 

Número de indicadores 

 

18 

Dimensiones a evaluar 

- Autoconocimiento (D1) 

- Autoestima (D2) 

- Identidad de género (D3) 

- Identidad social (D4) 

 

Escala de valoración 

- Con dificultad (1) 

- Con cierta facilidad (2) 

- Con mucha facilidad (3) 

 

Baremos 

 

Dimensiones 1 y 2 

- Deficiente [5 – 9] 

- Regular [10 – 12] 

- Buena [13 – 15] 

 

Dimensiones 3 y 4 

- Deficiente [4 – 7] 

- Regular [8 – 10] 
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- Buena [11 – 12] 

 

Variable (Identidad personal) 

- Deficiente [18 – 32] 

- Regular [33 – 44] 

- Buena [45 – 54] 

 
Nota. La información corresponde a las características del instrumento para el recojo de información de 

la variable identidad personal. 

 

 

Tabla 4  

Ficha técnica del instrumento para recojo de información de la variable autoconcepto 

Características 

Nombre del instrumento  

 

Ficha valorativa 

Procedencia/Autor 

 

Elaborado por las tesistas 

Chavez Rodriguez y Zegarra Carrascal 

 

Administrado a 

 

Niños de educación inicial de cuatro años 

Propósito 

 

Valorar el nivel de autoconcepto 

Forma de administración 

 

Observación directa 

Tiempo de aplicación 45 minutos 

Fecha de aplicación 27 de setiembre del 2024 

Número de indicadores 

 

18 

Dimensiones a evaluar 

- Dimensión física (D1) 

- Dimensión social (D2) 

- Dimensión académica (D3) 

- Dimensión familiar (D4) 

 

Escala de valoración 

- Con dificultad (1) 

- Con cierta facilidad (2) 

- Con mucha facilidad (3) 

 

Baremos 

 

Dimensiones 1 y 2 

- Deficiente [5 – 9] 

- Regular [10 – 12] 

- Buena [13 – 15] 

 

Dimensiones 3 y 4 

- Deficiente [4 – 7] 

- Regular [8 – 10] 

- Buena [11 – 12] 

 

Variable (Identidad personal) 

- Deficiente [18 – 32] 

- Regular [33 – 44] 
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- Buena [45 – 54] 

 
Nota. La información corresponde a las características del instrumento para el recojo de información de 

la variable autoconcepto. 

 

3.4. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico se ha procedido a organizar todos aquellos datos 

recogidos mediante una matriz, la misma que sirvió como fuente para el 

procesamiento de los datos por dimensiones y de la variable misma, mediante la 

estadística descriptiva que permite sistematizar la información mediante tablas de 

frecuencias y porcentajes, acompañados de sus respectivos gráficos e interpretaciones 

y; para la comprobación de hipótesis se aplicó la estadística inferencial con la prueba 

Tau_b de Kendall. 
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3.5. Operacionalización de variables 

Tabla 5  

Operacionalización de la variable identidad personal 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Instrumento 

y escala de 

medición 

Identidad 

personal 

Lo constituyen 

aquellas 

características, 

valores, creencias y 

experiencias que 

posee cada persona, 

permitiendo definirse 

como tal y que a la 

vez le permite ser 

único y diferenciarse 

del resto (Fernández, 

2012). 

La identidad personal 

se midió a través de 

cuatro dimensiones, 

cada una de ellas con 

sus respectivos 

indicadores, los 

mismos que fueron 

valorados con tres 

categorías: con 

dificultad (1), con 

cierta facilidad (2) y 

con mucha facilidad 

(3). 

Autoconocimiento  - Identifica sus características físicas 

- Explica significado de su nombre 

- Identifica al género que pertenece 

- Reconoce lo que puede o no puede hacer 

- Menciona gustos y preferencias 

 

Ficha 

valorativa 

 

Escala: 

Ordinal  

Autoestima - Se valora tal como es 

- Resuelve problemas de acuerdo a su edad 

- Sabe enfrentar situaciones adversas 

- Identifica sus emociones 

- Demuestra interés por aprender 

 

Identidad de género - Se identifica con su propio sexo y sabe 

diferencia al opuesto 

- Se identifica y diferencia roles de acuerdo al 

sexo 

- Explica particularidades de acuerdo al sexo 

 

Identidad social - Se siente identificado con su familia 

- Se siente identificado con su entorno social 

 
Nota. Elaborada por las tesistas con información del marco teórico. 
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Tabla 6  

Operacionalización de la variable autoconcepto 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Instrumento 

y escala de 

medición 

Autoconcepto  Es aquella 

percepción que el 

individuo tiene sobre 

sí misma, sobre la 

base de sus 

experiencias y 

vivencias con los 

demás y las 

atribuciones de su 

propia conducta, esta 

percepción involucra 

componentes 

emocionales, físicos, 

académicos, y 

sociales, es decir, 

una configuración 

organizada de la 

percepción de sí 

mismo, García y 

Musitu (como se citó 

en Palacios-Garay & 

Coveñas-Lalupú, 

2019) 

El autoconcepto se 

midió a través de 

cuatro dimensiones, 

cada una de ellas con 

sus respectivos 

indicadores, los 

mismos que fueron 

valorados con tres 

categorías: con 

dificultad (1), con 

cierta facilidad (2) y 

con mucha facilidad 

(3). 

Dimensión física - Es capaz de mencionar sus fortalezas 

- Es capaz de identificar sus habilidades 

motrices 

- Es capaz de describir sus características 

físicas 

 

 

Ficha 

valorativa 

 

Escala: 

Ordinal 

Dimensión social - Es capaz de hacer amigos 

- Demuestra capacidad de interrelacionarse e 

integrarse con sus pares 

- Demuestra capacidad empatía 

 

Dimensión 

académica  

- Demuestra interés por aprender 

- Es capaz de reconocer sus aprendizajes 

- Escucha y sigue instrucciones de su maestra 

- Demuestra interés por la lectura 

 

Dimensión familiar - Es capaz de explicar si se siente amado y 

querido por su familia 

- Es capaz valorar y apreciar de su núcleo 

familiar 

- Cumple con las normas de convivencia de 

casa 
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Nota. Elaborada por las tesistas con información del marco teórico. 

 

3.6. Validación y confiabilidad de instrumentos 

3.6.1. Validación 

Tabla 7  

Resultados de la validación de los instrumentos 

Expertos 
Opinión 

Identidad personal Autoconcepto 

Experto 1 80 % 80 % 

Experto 2 80% 91% 

Experto 3 87% 91 % 

Promedio 82.3% 87.3% 

Nota: Elaborada con los valores porcentuales de los validadores 

En la opinión de los expertos en cuanto a las fichas de observación, tanto para la variable autonomía y autoestima le corresponde 80%, 

por lo que, es aplicable. 
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3.6.2. Confiabilidad 

Confiabilidad identidad personal 

 

La confiabilidad del instrumento se realizó aplicando el coeficiente del Alfa de Cronbach: 

 

 

 

 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: Número de ítem 

∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 

ST
2: Varianza de la suma de los ítems 

 

Tabla 8  

Matriz de datos de la prueba piloto de la identidad personal 

Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Suma de 

indicador Niños                                      

n1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2  
32 

n2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2  
38 

n3 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2  
39 
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n4 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2  
36 

n5 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2  
38 

n6 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2  
37 

n7 3 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3  
44 

n8 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2  
44 

n9 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2  
34 

                     

VARP 0.44 0.47 0.00 0.00 0.47 0.25 0.22 0.40 0.10 0.10 0.00 0.25 0.00 0.40 0.22 0.17 0.25 0.10 ST
2 : 14.44 

 

 

K: Número de ítem : 18 

 

∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems : 3.83 
 

ST
2: Varianza de la suma de los ítems : 14.44 

 

∝=
18

18 − 1
[1 −

3.83

14.44
] 

∝=
18

17
(1 −  0.3) 

 

∝= 1.1(0,74) 

 

∝= 0,78 
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Tabla de consistencia 

 

 
Muy baja Baja Moderada Buena Alta 

           

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Interpretación. Se observa que se ha obtenido un α = 0.78, ubicada en la tabla de valoración del Alfa de Cronbach, este estadístico se ubica 

en el rango de, buena, lo que permite afirmar que el instrumento para recoger información acerca de la identidad personal en niños de cuatro 

de Educación Inicial de la muestra de estudio, es confiable; por lo que, los resultados de esta investigación tienen un nivel aceptable y válido. 

 

Tabla 9  

Matriz de datos de la prueba piloto del autoconcepto 

Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Suma 

de 
Indicador Niños                                      

n1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3  
49 

n2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3  
45 

n3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2  
48 

n4 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1  
35 

n5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3  
49 

n6 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2  
48 

n7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3  
49 

n8 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2  
41 

n9 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2  
45 
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VARP 0.47 0.22 0.25 0.17 0.22 0.17 0.10 0.40 0.25 0.00 0.44 0.22 0.22 0.17 0.47 0.47 0.44 0.44 ST
2 : 20.02 

 

K: Número de ítem : 18 

 

∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems : 5.14 
 

ST
2: Varianza de la suma de los ítems : 20.02 

 

∝=
18

18 − 1
[1 −

5.14

20.02
] 

∝=
18

17
(1 −  0.26) 

∝= 1.06(0,74) 

∝= 0,79 

 

Interpretación. Se observa que se ha obtenido un α = 0.79, ubicada en la tabla de valoración del Alfa de Cronbach, este estadístico se ubica 

en el rango de, buena, lo que permite afirmar que el instrumento para recoger información acerca del autoconcepto en niños de cuatro de 

Educación Inicial de la muestra de estudio, es confiable; por lo que, los resultados de esta investigación tienen un nivel aceptable y válido. 
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Capítulo IV  

Resultados de la investigación 

4.1. Matriz de datos 

Tabla 10  

Matriz de datos de la variable identidad personal 

N° 
Autoconcepto Autoestima Identidad de género Identidad social Ptj. 

Total 
Nivel 

i1 i2 i3 i4 i5 ptj i6 i7 i8 i9 i10 Ptj i11 i12 i13 i14 Ptj i15 i16 i17 i18 Ptj 

1 2 1 3 3 2 11 2 3 2 2 2 11 2 1 2 1 6 2 2 2 3 9 37 2 

2 3 2 3 2 1 11 2 1 2 2 2 9 1 3 3 2 9 3 2 3 2 10 39 2 

3 2 3 3 3 2 13 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 46 3 

4 2 1 3 2 2 10 2 3 1 3 2 11 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 41 2 

5 2 1 3 2 1 9 1 2 1 2 2 8 3 2 2 1 8 2 2 2 2 8 33 2 

6 2 2 3 2 2 11 1 2 1 2 2 8 3 3 2 2 10 3 2 2 2 9 38 2 

7 2 1 3 2 3 11 2 2 1 2 2 9 3 2 2 3 10 2 2 3 2 9 39 2 

8 1 1 3 2 3 10 2 1 1 2 2 8 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 36 2 

9 2 1 3 2 3 11 2 2 1 2 2 9 3 2 2 2 9 3 2 2 2 9 38 2 

10 3 2 3 2 3 13 2 1 1 2 2 8 3 2 2 1 8 3 3 2 2 10 39 2 

11 3 1 3 2 3 12 1 2 1 2 3 9 3 2 2 2 9 3 3 3 2 11 41 2 

12 2 1 3 2 3 11 2 2 1 2 2 9 3 3 2 2 10 3 2 3 2 10 40 2 

13 1 1 3 2 2 9 1 1 1 2 2 7 3 2 2 1 8 3 2 3 2 10 34 2 

14 2 1 3 2 2 10 1 2 1 2 2 8 3 2 3 3 11 3 2 3 2 10 39 2 

15 2 1 3 2 2 10 1 2 2 2 2 9 3 2 2 3 10 3 2 3 2 10 39 2 

16 3 1 3 2 2 11 2 2 2 1 2 9 3 2 2 2 9 3 2 3 2 10 39 2 

17 3 2 3 3 3 14 2 3 2 2 2 11 3 2 3 3 11 3 2 2 2 9 45 3 
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18 2 1 3 2 2 10 2 2 2 2 3 11 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 40 2 

19 2 1 3 2 1 9 1 2 1 3 3 10 3 2 2 3 10 3 2 3 2 10 39 2 
Nota. Los datos corresponden a la observación que se realizó a la identidad personal mediante el instrumento, en el que 1 = con dificultad, 2 = con cierta facilidad y 3 = 

con facilidad.  

 

 

Tabla 11  

Matriz de datos de la variable autoconcepto 

N° 
Dimensión física Dimensión social Dimensión académica Dimensión familiar Ptj. 

Total 
Nivel 

i1 i2 i3 i4   i6 i7 i8 i9 i10 Ptj i11 i12 i13 i14 Ptj i15 i16 i17 i18 Ptj 

1 1 1 2 2 3 9 2 3 2 2 2 11 2 3 3 3 11 3 3 2 2 10 41 2 

2 2 2 3 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 48 3 

3 3 2 3 3 3 14 3 2 3 2 2 12 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 48 3 

4 3 2 3 3 3 14 3 2 2 2 3 12 2 3 3 3 11 3 3 3 2 11 48 3 

5 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 11 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 39 2 

6 3 2 3 3 3 14 3 2 2 2 3 12 2 3 3 3 11 3 3 3 2 11 48 3 

7 2 2 3 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 48 3 

8 3 2 3 3 3 14 3 2 3 2 2 12 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 48 3 

9 2 2 3 3 3 13 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 12 3 2 2 3 10 48 3 

10 3 2 2 3 1 11 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 47 3 

11 3 2 2 3 2 12 3 2 3 2 2 12 3 3 3 2 11 2 3 3 3 11 46 3 

12 2 2 3 2 3 12 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 47 3 

13 2 2 3 2 3 12 2 3 3 2 2 12 3 2 3 3 11 3 2 2 2 9 44 2 

14 3 2 3 2 2 12 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 48 3 

15 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 3 2 3 2 10 48 3 

16 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 2 14 3 2 2 3 10 3 2 3 3 11 48 3 



48 
 

17 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 2 13 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 45 3 

18 2 3 2 2 2 11 3 3 3 2 2 13 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 45 3 

19 3 3 2 2 2 12 3 3 3 2 3 14 3 2 2 3 10 3 3 2 2 10 46 3 
Nota. Los datos corresponden a la observación que se realizó al autoconcepto mediante el instrumento, en el que 1 = con dificultad, 2 = con cierta facilidad y 3 = con 

facilidad.  
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4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

4.2.1. Tratamiento estadístico descriptivo de la variable identidad personal 

De las dimensiones 

Tabla 12  

Nivel de autoconocimiento 

Autoconocimiento f % 

Deficiente (5 - 9) 3 15.8 

Regular (10 - 12) 13 68.4 

Buena (13 - 15) 3 15.8 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 10. 

Figura 2  

Nivel de autoconocimiento 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 12. 

Descripción. Se observa en la tabla 12 y figura 2, en cuanto al autoconocimiento, la 

mayoría de niños (68.4%) se ubican en un nivel regular, mientras que, dos grupos de 

15.8% se ubican en el nivel de bueno y deficiente, respectivamente. Estos datos 

indican que la mayoría de niños no son capaces aún de identificar con facilidad sus 

15.8
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Deficiente (5 - 9) Regular (10 - 12) Buena (13 - 15)



50 
 

características físicas, explicar lo que puede o no puede hacer o, mencionar sus gustos 

y preferencias. 

Tabla 13  

Nivel de autoestima 

Autoestima f % 

Baja (5 - 9) 13 68.4 

Regular (10 - 12) 5 26.3 

Buena (13 - 15) 1 5.3 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 10. 

Figura 3  

Nivel de autoestima 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 13. 

Descripción. Se observa en la tabla 13 y figura 3, en cuanto a la autoestima, según lo 

observado, el 68.4% de niños tienen una autoestima baja, el 26.3% un nivel regular y 

solamente el 5,3% de niños una autoestima buena. De estos datos se pude inferir que 

la mayoría de niños no tienen la capacidad de valorarse a sí mismos, no demuestran la 

capacidad de enfrentarse a situaciones adversas o la capacidad de identificar y 

nombrar sus emociones. 
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Tabla 14  

Identidad de género 

Identidad de género f % 

Deficiente (4 - 7) 1 5.3 

Regular (8 - 10) 16 84.2 

Buena (11 - 12) 2 10.5 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 10. 

 

Figura 4  

Identidad de género 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 14. 

 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 14 y figura 4, en cuanto a la identidad de 

género que la gran mayoría de niños (84.2%) se ubican en el nivel regular, mientras 

que el 10.5% en el nivel bueno y el 5.3% en el nivel deficiente. Estos datos ayudan a 

comprender que la mayoría de niños tienen dificultades aún para autoidentificarse, 

capacidad para poder diferenciar algunos roles de acuerdo a su género, vestimenta o 

sentido de pertenencia de acuerdo al sexo. 
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Tabla 15  

Identidad social 

4. Identidad social f % 

Deficiente (4 - 7) 0 0.0 

Regular (8 - 10) 18 94.7 

Buena (11 - 12) 1 5.3 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 10. 

 

Figura 5  

Identidad social 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 15. 

 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 15 y figura 5, en cuanto a la identidad 

social, casi la totalidad del grupo de niños (94.7%) se ubican en el nivel regular y solo 

un exiguo 5.3% se ubican en el nivel bueno. De los datos se puede deducir que la 

mayoría de niños no tiene la capacidad de saber explicar la identidad y pertenencia a 

una familia o a un grupo social, así como el de sentirse orgulloso de sus tradiciones y 

costumbres. 

0.0

94.7

5.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Deficiente (4 - 7) Regular (8 - 10) Buena (11 - 12)



53 
 

De la variable 

Tabla 16  

Identidad personal 

Identidad personal f % 

Deficiente (18 - 32) 0 0.0 

Regular (33 - 44) 17 89.5 

Buena (45 - 54) 2 10.5 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 10. 

 

Figura 6  

Identidad personal 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 16. 

 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 16 y figura 6, en cuanto a la variable 

identidad personal, el 89.5% de se ubican en el nivel regular y solamente un 10.5% se 

ubican en el nivel bueno. Estos datos permiten inferir que la mayoría de niños tienen 

poco desarrollado el autoconocimiento, la autoestima, la identidad de género y la 

identidad social.  
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4.2.2. Tratamiento estadístico descriptivo de la variable autoconcepto 

De las dimensiones 

Tabla 17  

Dimensión física 

Dimensión física f % 

Poco desarrollado (5 - 9) 1 5.3 

Proceso (10 - 12) 11 57.9 

Desarrollado (13 - 15) 7 36.8 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 7  

Dimensión física 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 17. 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 17 y figura 7, en cuanto a la dimensión 

física del autoconcepto, el 57.9% del grupo de niños se ubican en el nivel, en proceso, 

mientras que el 36.8% en el nivel desarrollado y el 5.3% en poco desarrollado. Con 

ello se deduce que, la mayoría de niños se encuentra proceso de desarrollar la 
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habilidad para poder describirse físicamente, capaz de poder mencionar si está 

contento o no con su apariencia física, identificar sus habilidades físicas. 

Tabla 18  

Dimensión social 

Dimensión social f % 

Poco desarrollado (5 - 9) 0 0.0 

Proceso (10 - 12) 8 42.1 

Desarrollado (13 - 15) 11 57.9 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11. 

Figura 8  

Dimensión social 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 18. 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 18 y figura 8, en cuanto a la dimensión 

social del autoconcepto, el 57.9% del grupo de niños se ubican en el nivel desarrollado 

y el 42.1% se ubica en el nivel, proceso. Este dato ayuda a comprender que la mayoría 

de niños sí son capaces de hacer amigos con alguna facilidad, se siente parte del grupo 

y sabe compartir con sus compañeros. 
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Tabla 19  

Dimensión académica 

Dimensión académica f % 

Poco desarrollado (4 - 7) 0 0.0 

Proceso (8 - 10) 5 26.3 

Desarrollado (11 - 12) 14 73.7 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 9  

Dimensión académica 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 19. 

 

Descripción. Se puede observar en la tabla 19 y figura 9, en cuanto a la dimensión 

académica del autoconcepto, la mayoría del grupo de niños (73.7%) se ubican en el 

nivel desarrollado y el 26.3% en el nivel, proceso. Con estos datos se puede deducir 

que la mayoría de niños demuestra su interés por aprender, son capaces de seguir 

instrucciones de su docente y sienten interés por las historietas y cuentos. 
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Tabla 20  

Dimensión familiar 

4. Dimensión familiar f % 

Poco desarrollado (4 - 7) 0 0.0 

Proceso (8 - 10) 8 42.1 

Desarrollado (11 - 12) 11 57.9 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 10  

Dimensión familiar 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 20. 

 

Descripción. Se puede observar en la tabla 20 y figura 10, en cuanto a la dimensión 

familiar del autoconcepto, el 47.9% se ubican en el nivel desarrollado y el 42.1% en el 

nivel, proceso. De ello se puede inferir que la mayoría de niños pueden explicar si se 

sientes amados y queridos por los suyos, son capaces de identificar el rol que cumplen 

al interior de sus familias y saben explicar si tienen y cumples algunas reglas en casa. 
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De la variable 

Tabla 21  

Autoconcepto  

Autoconcepto f % 

Poco desarrollado (18 - 32) 0 0.0 

Proceso (33 - 44) 3 15.8 

Desarrollado (45 - 54) 16 84.2 

Total 19 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11. 

 

Figura 11  

Autoconcepto  

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 21. 

 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 21 y figura 10, en cuanto a la variable 

autoconcepto, el 84.2% de se ubican en el nivel desarrollado y solamente el 15.8% se 

ubican en el nivel, proceso. De estos datos se desprende que la gran mayoría de niños 

está logrando desarrollar la perspectiva de su reconocimiento físico, el sentido de 

pertenencia social y familiar, así como su perspectiva académica. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

Hipótesis 

H0: No existe relación positiva entre la identidad personal y el autoconcepto en 

los niños de cuatro años de la institución educativa inicial 111 El Cumbe, Celendín 

2023.  

H1: Existe relación significativa positiva entre la identidad personal y el 

autoconcepto en los niños de cuatro años de la institución educativa inicial 111 El 

Cumbe, Celendín 2023.  

Nivel de significancia 

En la investigación se asume un nivel de significancia de 5% = 0.05 para la 

comprobación de hipótesis. 

Elección de la prueba estadística 

La investigación se ha trabajado con datos medidos en escala ordinal, por ende, 

se ha aplicado la prueba de correlación Tau_b de Kendall, prueba que permite 

determinar la relación entre identidad personal y autoconcepto. 

Estimación del p-valor. 

Tabla 22  

Correlación entre identidad personal y autoconcepto 

 

Correlaciones 

 

Identidad 

personal Autoconcepto 

Tau_b de Kendall Identidad personal Coeficiente de correlación 1,000 ,149 

Sig. (bilateral) . ,529 

N 19 19 

Autoconcepto Coeficiente de correlación ,149 1,000 

Sig. (bilateral) ,529 . 

N 19 19 
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Toma de decisiones. 

Se observa que p-valor = 0.529, valor que es bastante superior a 0.05 asumido 

como valor de significancia para la comprobación de hipótesis, en consecuencia, se 

rechaza la hipótesis del investigador y se acepta que no existe relación entre la 

identidad personal y el autoconcepto en los niños de cuatro años de la institución 

educativa inicial 111 El Cumbe, Celendín 2023. 

4.4. Discusión de resultados 

Los resultados del estudio, en cuanto al autoconocimiento, que implica 

reconocer sus características físicas, explicar lo que puede o no puede hacer, el 68.4% 

de niños se ubica en el nivel regular y el 15.8% se ubican con este mismo porcentaje 

en el nivel bueno y deficiente; resultados que tienen relación con los de García 

Rodriguez (2020), desarrollado en Ecuador, con niños de cuatro y cinco años que 

pudo determinar que el 30% de niños identifican sus características física y la de sus 

compañeros y el 70% no lo hace y en cuanto a la comunicación de su identidad 

(indican su nombre, el de sus padres, su dirección) el 70% sí lo hace y 30% no lo 

hace, el 100% de niños no demuestra curiosidad por las características de sus 

genitales.   

Por otro lado, este estudio en sus hallazgos pudo determinar en cuanto a la 

identidad de género, que implica autoidentificarse, diferenciación de algunos roles de 

acuerdo a su género, tipo de vestimenta, el 84.2% de niños se ubican en el nivel 

regular, el 10.5% en el nivel bueno y el 5.3% en el nivel deficiente; resultados que se 

relacionan con los de Carranza y otros (2022), desarrollado en Jaén con niños de cinco 

años, en el que pudo determinar, en cuanto a identificar su género y designar algunos 

de sus roles el 24% está en un nivel de inicio y el 76% está en proceso, en cuanto a 

comunicar algunos datos de su identidad el 44% está en un nivel de inicio y el 56% 
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está en proceso, en cuanto a identificar algunos datos de la identidad de sus 

compañeros el 80% está en un nivel de inicio y el 20% está en proceso, en cuanto a 

manifestar sentimientos de agrado o inquietud el 64% está en un nivel de inicio y el 

36% está en proceso y arribaron a la conclusión que el desarrollo de la identidad en 

los niños se encuentra en nivel de inicio con un porcentaje de 51% y en proceso el 

49%, hallazgos que difieren un tanto con los de la presente investigación en la que se 

obtuvo que el 89.5% se ubica en el nivel regular y un 10.5% en el nivel bueno en 

niveles de identidad. 

En cuanto a los niveles de autoconcepto, este estudio ha logrado determinar 

que el 84.2% de niños se ubican en el nivel desarrollado y el 15.8% en el nivel en 

proceso¸ resultados que se condicen con los de Zavala & Magallanes (2023), realizado 

en México con niños de inicial, en el que pudo determinar que el 85.19% de los niños 

y niñas cuentan con una percepción alta y el 14.91% está en un rango medio. 

Finalmente, en cuanto al grado de correlación, este estudio ha logrado 

determinar que no existe asociación entre las variables identidad personal y 

autoconcepto en los niños de cuatro años de la muestra de estudio, dado que p-valor = 

0.529 > 0.05 tomado como nivel de significancia para para prueba de hipótesis; 

resultados que difieren con los hallazgos de Huarancca Arango (2022), desarrollado 

en Ayacucho con niños de educación inicial en el que pudo demostrar mediante la 

prueba estadísticas de Rho de Spearman un (Rho=0,776) y con un valor de p-valor 

=0.00 < α = 0.05, esto indica que existe una correlación directa fuerte entre el 

autoconcepto y la competencia: construye su identidad. 
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Conclusiones 

- Los niveles de identidad personal en los niños de cuatro años, en la muestra 

de estudio, en su mayoría se ubican en un nivel regular con 89.5% y solamente el 

10.5% se ubican en el nivel buena identidad. 

- Los niveles de autoconcepto en los niños de la muestra de observación se ha 

determinado que el 84.2% se ubican en el nivel desarrollado y un 15.8% en el nivel 

proceso. 

- Mediante la prueba de hipótesis de Tau_b de Kendall se ha obtenido p = 

0.529 > 0.05, lo que ha permitido rechazar la hipótesis alterna y aceptar que no existe 

relación entre la identidad personal y el autoconcepto en los niños de cuatro años de la 

institución educativa inicial 111 El Cumbe, Celendín 2023. 
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Recomendaciones 

- A las docentes de educación inicial que trabajen de manera sistemática 

estrategias para poder desarrollar y afianzar la identidad personal y el autoconcepto en 

los infantes en la educación inicial. 

- A los padres de familia tomen en cuenta que el desarrollo de la identidad 

personal y autoconcepto en sus hijos son de suma importancia para formar las 

personalidades, por lo que deben promover y acompañar su desarrollo de estos 

aspectos. 

- A los estudiantes de la Escuela, profundicen algunos estudios en cuanto a 

identidad personal y autoestima en los niños de educación inicial. 
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