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Resumen

En la investigación sobre el desarrollo de la competencia social en los niños hay un reducido número de instrumentos 
en español que cumplan con los requisitos básicos de confiabilidad validez. El propósito principal del presente artículo 
fue establecer las propiedades psicométricas de una escala que permite evaluar la competencia social de los niños 
de los 3 a los 6 años en 5 ámbitos: orientación prosocial (op), autocontrol (au), iniciativa social (is), Habilidades de 
interacción (Hi) y Habilidades asertivas (Ha). se encontraron altos índices de consistencia interna y una estructura 
factorial congruente con los resultados obtenidos por el autor del instrumento. los resultados indican que la escala 
cumple con los criterios de confiabilidad, validez de contenido y validez de constructo con la cual se constituyen una 
herramienta útil para evaluar la competencia social de los niños por parte de los profesores.
Palabras Clave: Competencia social, niños, instrumentos de Evaluación, análisis psicométrico

DESIgN, DEVELOPMENT AND PSYChIMETRIC ANALYSIS OF A SOCIAL 
COMPETENCE SCALE FOR 3-6 YEARS-OLD ChILDREN. PARENTS VERSION

Abstract

in the investigation on the development of the social competence in the children there is a reduced number of instruments 
in spanish that fulfill the basic requirements of trustworthiness validity. the main intention of the present article was to 
establish the psychometric properties of a scale that allows evaluating the social competition of the children of the 3 to 
the 6 years in 5 scopes: prosocial direction (op), automatic control (au), social initiative (is), assertive abilities (Hi) and 
abilities of interacción (Ha). the results show indices of internal consistency and a congruent factorial structure with 
the results obtained by the author of the instrument. the results indicate that the scale fulfills the trustworthiness criteria, 
validity of content and validity of construct with which they constitute a useful tool to evaluate the social competition 
of the children on the part of the educative and clinical psychology.
Key Words: social Competence, Children, test, psychometric analysis.
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introduCCión

la capacidad de un niño en edad preescolar de 
relacionarse con otros niños contribuye significativa-

mente a todos los aspectos de su desarrollo. El éxito 
que experimenta un niño al relacionarse con otras per-
sonas podría representar “el mejor factor de predic-
ción durante la infancia sobre la adaptación durante la 
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edad adulta” (Hartup, 1992, p. 12). por ejemplo, “los 
niños que por lo general no caen bien a sus compa-
ñeros, que manifiestan agresividad y perturban las ac-
tividades de la clase, que no pueden conservar buenas 
amistades con otros niños y que no pueden estable-
cerse en el grupo de sus compañeros, corren riesgos 
graves” (Hartup, 1992, p. 13). El funcionamiento adap-
tativo del niño en su ambiente social, se conoce como 
competencia social, y es de importancia central en el 
desarrollo socio- emocional en la niñez (Cavell, 1990; 
ladd, 2005; y rydell, Hagekull & Bohlin, 1997).

la investigación en este campo durante los últimos 
20 años sugiere que los niños que no manifiestan un 
nivel básico de competencia social a la edad de los 
6 años de edad, podrán tener problemas en el esta-
blecimiento de relaciones durante la edad escolar y 
la adolescencia (ladd, 2000; parker & asher, 1987). 
los riesgos a largo plazo para un niño que no puede 
relacionarse bien con otros niños podrían incluir pro-
blemas de ajuste psicológico, bajos logros académicos 
y otras dificultades en la escuela y en general dificulta-
des de adaptación social en la adolescencia como por 
ejemplo, un historial de problemas en su rendimiento 
académico (Katz & McClellan, 2007).

la competencia social ha sido un constructo que 
tiene una relativa larga tradición en los estudios de 
desarrollo; es así, que a la fecha son muchas las va-
riables que se han involucrado en el esclarecimiento 
de su naturaleza. por ejemplo, la competencia social 
se ha estudiado en términos de estatus con los pares 
(Howes, 1987) y como comportamiento prosocial y 
habilidades interpersonales (rydell, et al., 1997; se-
mrud- Clikeman, 2007). igualmente se han realizado 
investigaciones que exploran los efectos de una ade-
cuada competencia social sobre el desempeño acadé-
mico y sobre la adaptación social en general (green, 
Forehand, Beck & vosk, 1980, ray & Elliot, 2006). por 
otra parte, también se han realizado extensos estudios 
para identificar la importancia de las relaciones familia-
res positivas y de patrones adecuados de apego entre 
niños y sus padres y la competencia social de los niños 
(goldetsky, 1999; Johnson, 2004; laible, 2006; Mar-
cus & Kramer, 2001, perinat, 2003).

Definición de Competencia Social
Competencia social es un término de múltiple 

significado usado para referirse tanto a capacidades 
como a conocimientos relacionados con la interac-
ción social y el juicio social, por ejemplo, la empatía y 
el repertorio de comportamientos comunicativos. los 

límites del concepto son en la mayoría de los casos im-
precisos y con frecuencia se refiere con competencia 
social a la capacidad de actuar de manera apropiada 
en una situación de interacción o al logro de un resul-
tado específico, tal como la adaptación o la resolución 
de un conflicto. En condiciones de trabajo en grupo 
igualmente, se ha definido de manera imprecisa como 
sinónimo de “trabajo en equipo”. a continuación se 
presentan algunos de las definiciones más sobresalien-
tes presentadas en la literatura.

Quizá la definición más general de competencia 
social es aquella que propone que es la condición de 
la persona de poseer las habilidades y los comporta-
mientos sociales, emocionales e intelectuales necesa-
rios para tener éxito como miembro de la sociedad 
(davidson, Welsh & Bierman, 2004).

Ya hacia finales de los años 50s White y Watts 
(1959) habían definido la competencia social como la 
capacidad de un organismo de interactuar eficazmen-
te con su entorno. por su parte goldfried y d’zurilla 
(1969) la definieron como la efectividad o la adecua-
ción con la que el individuo es capaz de responder 
a varios problemas o situaciones que lo confrontan. 
En esa línea argumental la competencia social ha sido 
definida como la efectividad individual diaria de un su-
jeto para responder a su entorno (zigler & trickett, 
1978) o como la habilidad de hacer uso del entorno y 
los recursos personales para conseguir un buen desa-
rrollo (Waters, Wippman & sroufe, 1979 y Waters & 
sroufe, 1983).

En la década de los 80s dodge, McClaskey y Feld-
man (1985) afirmaron que la competencia social es la 
habilidad de alcanzar una meta de interacción social, 
mientras se mantienen relaciones positivas con otros 
a través del tiempo y en situaciones particulares. Es-
tos autores señalan la importancia de tener en cuenta 
las propiedades funcionales de un comportamiento (la 
orientación hacia una meta, el uso de estrategias acep-
tadas y apropiadas para alcanzar esa meta) para alcan-
zar con éxito y eficacia las estrategias y la solución de 
problemas que implican la interacción social. igualmen-
te, en esta década gresham & reschly (1988) propo-
nen que la competencia social debe verse como un 
constructo multidimensional que comprende destrezas 
sociales, cognitivas emocionales y de comportamiento 
necesarias para una adaptación social exitosa. Esta con-
cepción multidimensional, como veremos, sigue consi-
derándose en las concepciones más contemporáneas. 

la década de los 90s se caracterizó por la inclusión 
de nuevos elementos en la definición de competencia 
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social y por el estudio de la competencia social asocia-
da a comportamientos sociales específicos (tales como 
las habilidades sociales) y a la producción de resultados 
sociales positivos y de formas de adaptación (Merrell, 
1995, 1999; Merrell & Wolfe, 1998). En esa línea de 
ideas aparecen los trabajos de rydell et al., (1997) que 
sintetizan la definición de competencia social al decir 
que es una forma de comportamiento adaptativo del 
niño a su ambiente social de central importancia para 
su desarrollo socioemocional. Estos autores incluyen 
dentro del constructo los siguientes comportamientos 
y habilidades: comportamiento prosocial, habilidades 
de interacción y habilidades asertivas.

un aspecto interesante de la investigación sobre 
competencia social en esta década lo constituye la 
delimitación del concepto frente a otras nociones cer-
canas como las de habilidades sociales, concediéndo-
le a las habilidades sociales un uso más limitado. las 
competencias sociales se asocian a madurez social en 
múltiples dominios incluyendo la capacidad de ma-
nejar eficazmente las propias emociones, el manejo 
adecuado de la comunicación verbal y no verbal en el 
contexto de la interacción con pares, entre otras cosas 
(raver & zigler, 1997).

En los últimos años esta tendencia de definición se 
ha mantenido utilizando definiciones de naturaleza 
más holística en donde se incluyen múltiples factores 
que igualmente permitirán una evaluación más am-
plia de la competencia social en los niños (Bracken, 
2000).

Evaluación de la Competencia Social
los procedimientos utilizados para la evaluación 

de la competencia social han sido diversos; sin em-
bargo, tres técnicas se han destacado a lo largo de las 
investigaciones: el uso de medidas socio-métricas, el 
juego de roles y los cuestionarios de comportamiento 
sociales que se puntúan con escalas tipo likert repor-
tadas por padres y profesores.

En un principio la técnica más frecuentemente utili-
zada fue la de los métodos socio-métricos, basada en 
los estudios clásicos de McCandles y Marshall (1957). 
Básicamente la técnica consiste en mostrarle a los niños 
imágenes de sus compañeros de clase y preguntarles 
de diferentes formas, aspectos de interacción con sus 
compañeros; por ejemplo, con cuáles de compañeros 
interactúan más y con quiénes menos, con cuáles les 
gustarían hacer cierto tipo de cosas y con cuáles no. 
Con base en las respuestas de todos los niños, se ob-
tienen ciertos puntajes y se determina la popularidad 

de los niños dentro de su grupo de pares. Estos punta-
jes permiten identificar dos categorías principales: los 
niños populares que presentan unos altos niveles de 
sociabilidad y alta eficacia en las relaciones sociales y 
los no populares caracterizados como distantes, reser-
vados, callados e incluso agresivos (Connolly & doyle, 
1981). Estas medidas socio-métricas la mayoría de la 
veces fueron contrastadas con observaciones realiza-
das por los profesores o padres de los niños con de fin 
de generar confiabilidad y validez de dichas medidas 
(sharon, Foster & Wendy, 1979). las medidas obteni-
das por los instrumentos socio-métricos se han utiliza-
do para identificar competencias que son evaluadas a 
través de valores cuantitativos como la frecuencia, la 
intensidad, la duración de las conductas y también a 
través de valores cualitativos como los significados, la 
intencionalidad, la motivación, el pensamiento, la con-
ciencia de las conductas y las consecuencias de los 
actos entre otros (gresham, 1981).

a pesar de su popularidad dentro de las formas de 
evaluación de las competencias sociales, estas técni-
cas fueron objeto de una gran controversia (Connolly 
& doyle, 1981). las bajas confiabilidades estimadas 
encontradas en niños de edad preescolar, las relacio-
nes contrarias en los procedimientos de validación por 
criterio y también los altos índices de correlación ne-
gativa entre la interacción social y el funcionamiento 
cognitivo fueron algunos de los puntos de cuestiona-
miento más importantes. Estos y otros aspectos lleva-
ron al desarrollo de técnicas alternativas de evaluación 
de las competencias sociales en niños en edad prees-
colar.

la siguiente alternativa metodológica es la técnica 
de juego de roles. tienen su origen en los trabajos de 
MacFall y Marstson (1970). En su propuesta se plan-
tean una serie de viñetas que ilustran algunos aspectos 
de las interacciones sociales tales como el estableci-
miento del contacto visual, el uso de un contenido 
apropiado del habla, el uso correcto del tono de la 
voz, entre otras, las cuales deben ser interpretadas por 
los niños. de cada situación se obtiene un puntaje que 
permite ubicar el desempeño de los niños en una esca-
la continua con niveles altos y bajos de competencia 
social. En la actualidad se cuentan con 48 juegos de 
roles distintos que ponen en evidencia diversos aspec-
tos de las habilidades sociales identificadas (Maltson & 
Wilkins, 2009).

En los juegos de roles se ha buscado sin mucho éxi-
to una sistematización psicométrica que permita con-
siderar aspectos centrales como la confiabilidad en las 
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mediciones, razón por la cual su uso actual se ha li-
mitado a situaciones de entrenamiento en habilidades 
sociales o de intervención psicoterapéutica (Maltson 
& Wilkins, 2009).

la tercera técnica empleada en la evaluación de 
las competencias sociales son los cuestionarios estan-
darizados en donde padres o profesores reportan los 
comportamientos sociales de los niños. Muchos de es-
tos cuestionarios están compuestos de ítems que des-
criben la competencia social y algunos otros aspectos 
relacionados o con problemas de comportamiento o 
de ajuste social o con la psicopatología en general de 
los niños y el desempeño académico (rescorla, 2007; 
stredney & Ball, 2005; swiezy, stuart, Korzekwa, & po-
zdol, 2007).

Considerando solo aquellos cuestionarios que se 
limitan a aspectos de la competencia social, se dispo-
nen de alrededor 40 cuestionarios, la mayoría de los 
cuales han sido diseñados fundamentalmente para 
niños en etapa escolar y adolescentes. Muchos de 
estos cuestionarios tienen la misma forma de pregun-
tas, pero poseen normas de interpretación para estas 
poblaciones. Estos cuestionarios evalúan aspectos crí-
ticos del contexto en donde se presentan las interac-
ciones sociales, en especial, en el contexto escolar y se 
centran en la evaluación de comportamientos como 
por ejemplo, el contacto visual, el saber dar elogios, 
el saber dar las gracias, el presentarse a sí mismo en 
situaciones nuevas, el integrar a otros niños a los jue-
gos y otras actividades como el desarrollo de tareas 
escolares, ente otros.

otro de los aspectos interesantes de los cuestio-
narios revisados en la literatura tiene que ver con el 
hecho de proponer en la evaluación distintos ámbitos 
de la competencia social; este aspecto ha permitido, 
igualmente nutrir y enriquecer las fronteras del con-
cepto mismo. una ventaja adicional la constituyen la 
facilidad de aplicación y de interpretación, que no de-
manda un entrenamiento especial, así como las posibi-
lidades de contar con análisis psicométricos robustos 
que permitan determinar con certeza la confiabilidad 
y la validez de los instrumentos.

a pesar de las ventajas evidentes del uso de cues-
tionarios que evalúan la competencia social, tanto en 
su forma de auto-reporte como de reporte de pares, 
padres o profesores, un vacío encontrado en la revi-
sión de la literatura es la existencia de cuestionarios 
que permitan evaluar la competencia social en niños 

de edad preescolar. una de las pocas excepciones lo 
constituye el sistema de clasificación de las habilida-
des sociales (social skill rating system) desarrollado 
por gresham y Elliot (1990). Estos autores realizaron 
su estudio con una muestra amplia de niños preesco-
lares utilizando múltiples informantes por ejemplo, los 
padres y los profesores. El instrumento cuenta con tres 
escalas de comportamiento referidas a la competencia 
social: cooperación, iniciativa social y auto control y 
una escala que evalúa comportamiento adaptativo. En 
nuestro medio cultural carecemos de un instrumento 
completo que permita evaluar la competencia social 
de niños entre los 3 y los 6 años que cumpla con las 
normas de confiabilidad y de validez.

El propósito de la presente investigación consistió 
en diseñar, construir y realizar el análisis psicométri-
co de una escala de competencia social para niños 
y niñas entre los 3 y 6 años en versión de padres de 
familia de la ciudad de Bogotá. El análisis psicométrico 
consistió en a) determinar la validez de contenido, por 
medio del procedimiento de jueces expertos, b) calcu-
lar la confiabilidad mediante la determinación del alfa 
de Cronbach y c) determinar la validez de constructo 
mediante el análisis factorial exploratorio y confirma-
torio.

MÉtodo

Participantes
para los propósitos de este estudio se reclutó con 

una muestra por conveniencia de 180 niños de 3 a 6 
años edad (45 por edad) que convivían con sus padres 
y pertenecían a familias de estrato medio alto de la 
ciudad de Bogotá, siguiendo los criterios del depar-
tamento nacional de Estadística (danE); de acuerdo 
con los parámetros establecidos por el danE, una fa-
milia de estrato medio alto recibe entre 7 y 10 salarios 
mínimos mensuales vigentes, poseen vivienda propia 
y/o de propiedad de la familia. 

dentro de los criterios de selección de los niños 
para ser reclutados en el estudio se tuvo en cuenta 
que por los menos uno de los padres tuviera estudios 
universitarios. la edad promedio de las mamás fue de 
36 años, con un rango entre los 24 y los 42 años y el 
promedio de edad de los padres fue 29 años, con un 
rango de edad entre los 24 y los 45 años. En la tabla 1 
se presentan las características de la muestra.
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Tabla 1
Conformación de la muestra por Edad y sexo

Edad

TotalSexo 3 años 4 años 5 años 6 años

niños 23 25 20 21 89

niñas 22 20 25 24 91

total 45 45 45 45 180

los padres de los niños fueron contactados direc-
tamente en los Jardines y Colegios zonificados de 
acuerdo al estrato socioeconómico elegido para este 
estudio. los cursos a los cuales pertenecían los niños 
se presentan en la figura 1.

Figura 1. Conformación de la Muestra por nivel de 
Escolaridad.

de igual manera, se reclutaron para el estudio a los 
profesores quienes hicieron el reporte de la competen-
cia social de los niños participantes. los padres de los 
niños participantes diligenciaron el formato de consen-
timiento informado, en donde se consignaron los fines 
del estudio así como su libertad de participación y de 
retiro de la investigación en cualquier momento.

Instrumento
para evaluar esta variable se construyó una Esca-

la de Competencia social para niños de 3 a 6 años 
edad, con dos versiones una para padres y otra para 
profesores, sin embargo en este estudio solo se utili-
zó la versión de profesores. Esta Escala se construyó 
a partir de una adaptación al castellano de la social 
Competence inventory desarrollada por rydell et al. 
(1997) y de la versión para niños en edad preescolar 

de la social skills rating system (ssrs) desarrollada 
por gresham y Elliott, 1990 originalmente y adaptada 
para niños en edad preescolar por Fantuzzo, Holliday 
Manz, y Mcdermott en 1999. 

la escala original fue construida con 50 ítems que 
evalúan cinco componentes de la competencia so-
cial, sin embargo, por recomendación de los jueces 
expertos se eliminaron 2 ítems, quedan en definitiva 
58 ítems.

la organización de las componentes y los ítems es 
la siguiente: Componente I: Orientación Prosocial: (17 
ítems), evalúa colaboración, generosidad y empatía; 
tiene preguntas como: “Comparte sus pertenencias”. 
Componente II: Iniciativa Social: (8 ítems), evalúa los 
recursos con que dispone el niños para tomar iniciati-
va en las interacciones sociales en diversos contextos; 
tiene preguntas como: “lidera actividades de juego”. 
Componente III: Autocontrol (11 ítems), evalúa aspec-
tos relacionados con el manejo del comportamiento 
del niño en contextos sociales con adultos y pares, por 
ejemplo, el control de la rabia, responder adecuada-
mente a la “tomadura de pelo”, respetar turnos en la 
comunicación, por lo tanto es considerado como me-
diciones de autodominio. Componente IV: Habilidades 
Interpersonales (9 ítems) evalúa comportamientos que 
se refieren a los que implican interacciones sociales 
del individuo y del grupo, por ejemplo, iniciar una con-
versación, participar en actividades de grupo, invitar 
a otros a que se integren a actividades. Componente 
V: Habilidades Asertivas (5 ítems), se refiere a la expre-
sión apropiada sobre las reglas de juego y el cuestio-
namiento correcto del trato injusto, la capacidad para 
presentarse y la posibilidad de dar y recibir elogios; 
pregunta de ejemplo de esta escala es la siguiente:” se 
comporta con justicia ante los otros”.

la escala fue sometida a un proceso de validación 
de contenido usando la técnica de jueces expertos 
(se utilizaron 5 jueces) y los resultados de validez de 
contenido de acuerdo al índice de acuerdo Kappa de 



MILTON EDuARDO BERMúDEz JAIMES54

 Cohen fue de 87,54%. una versión de la escala se in-
cluye en el anexo a.

Procedimiento
En primera instancia se seleccionaron las institu-

ciones educativas que cumplían con los criterios de 
inclusión de niños y padres y se les presentó el proyec-
to a las directivas de dichos centros educativos. una 
vez que aceptaron participar en el estudio se les envió 
las cartas de invitación a los padres de familia con el 
consentimiento informado, se recibieron los consen-
timientos se procedió a realizar la aplicación de los 
instrumentos con los niños.

las evaluaciones se realizaron directamente en los 
centros educativos en la mayoría del caso con la pre-
sencia de los padres y en algunos se le envió a sus 
residencias con un instructivo para la resolución. pa-
ralelamente, se aplicó el inventario de competencia 
social a los profesores de cada niño, sin embargo, para 
este artículo solo se presentan los datos de la versión 
a padres.

posteriormente, se construyó una base de datos en 
el programa spss versión 18.0 y se procedió a realizar 
los diversos análisis estadísticos de acuerdo con las hi-
pótesis planteadas para la investigación.

rEsultados

Con el fin de realizar el análisis psicométrico de la 
Escala se procedió en varias etapas: en primera ins-
tancia se realizaron los análisis descriptivos, posterior-
mente se presentan los datos referidos a la validez de 
contenido; en tercer lugar se presentan los resultados 
del análisis de consistencia interna y se concluyen con 
los datos de los análisis factoriales realizadas.

Resultados Descriptivos
la Escala de competencia social utilizada en su ver-

sión de padres de Familia se calificó de 1 a 4, la esca-
la contiene 5 sub escalas o dimensiones: orientación 
prosocial, autocontrol, iniciativa social, habilidades de 
interacción y habilidades asertivas. de cada una de las 
cuales se puede obtener una puntación, así como se 
puede obtener una puntuación promedio de las es-
calas. los promedios y las desviaciones estándar por 
escala se indican en la tabla 2.

los resultados indican que la sub escala que obtu-
vo el promedio más alto fue la de orientación proso-
cial seguida por la de iniciativa social y la que obtuvo 
el promedio más bajo fue la de Habilidades asertivas.

Tabla 2 
descriptivos de la Escala de Competencia social

Escala de Competencia Social

Descriptivo
Orientación 

Prosocial
Autocontrol

Iniciativa 
Social

Habilidades de 
Interacción

Habilidades 
Asertivas

Puntaje 
Total

Media 3,28 3,23 3,25 2,98 2,91 3,13

desviación 0,539 0,537 0,497 0,507 0,535 0,424

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Máximo 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

En la tabla 3 se presentan los promedios en cada 
una de las cinco dimensiones de la escala de com-
petencia social en los diferentes grupos de edad. los 
resultados muestran una tendencia creciente en el 

 desempeño social con el aumento de la edad excepto 
en la escala de Habilidades de interacción que presen-
tan una disminución en los promedios entre los 4 y los 
5 años y de igual manera entre los 5 y los 6 años.
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Tabla 3 
promedios en la Escala de Competencia social por Edad

Escala de Competencia Social

Edad
Orientación 

Prosocial
Autocontrol

Iniciativa 
Social

Habilidades de 
Interacción

Habilidades 
Asertivas

Puntaje 
Total

3 años 2,99 3,07 3,14 2,92 2,72 2,97

4 años 3,24 3,15 3,23 3,06 2,87 3,11

5 años 3,28 3,35 3,31 3,03 3,01 3,20

6 años 3,48 3,39 3,35 2,95 3,04 3,24

Con el objeto de examinar diferencias entre los 
promedios de los puntajes de las cinco dimensiones 
de la escala de competencia social de acuerdo con la 
edad, se realizó un análisis de varianza tomando como 
factor la edad. los resultados indican que se encuen-

tran diferencias en los promedios en las sub escalas de 
orientación prosocial, de autocontrol y de habilidades 
asertivas, así como, en la puntación total de la escala. 
los resultados se presentan en la tabla 4.

Tabla 4 
anova de Competencia social tomando como Factor Edad

Variable
3 años 4 años 5 años 6 años F

(3, 179)
p

M DE M DE M DE M DE

orientación 
prosocial

2,99 0,58 3,24 0,49 3,27 0,46 3,48 0,49 6,99 0,00

autocontrol 3,07 0,59 3,15 0,46 3,35 0,48 3,38 0,56 3,70 0,01

Habilidades 
asertivas

2,72 0,64 2,87 0,43 3,01 0,51 3,03 0,51 3,28 0,02

Habilidades de 
interacción

2,92 0,62 3,05 0,44 3,03 0,55 2,95 0,44 0,68 0,56

iniciativa social 3,13 0,55 3,23 0,37 3,31 0,56 3,35 0,42 1,72 0,16

total Escala 2,96 0,49 3,11 0,35 3,19 0,41 3,24 0,37 3,76 0,01

a fin de verificar diferencias significativas entre las 
edades para las escalas de orientación prosocial, au-
tocontrol, Habilidades asertivas y el total de la Escala 
se procedió a realizar un análisis post Hoc de tukey 
posterior mostrando que existen diferencias significati-
vas entre los grupos de 3 y 6 años en orientación pro-
social, autocontrol, habilidades asertivas y en la escala 
total (0,49, p=0,00; 0,31, p=0,02; 0,32, p=0,02 y 0,27, 
p=0,01 respectivamente). 

Y se encuentran diferencias significativas entre los 
3 y los 5 años en las escalas de orientación prosocial y 
en la escala total (0,28, p=0,04 y 0,22, p=0,04).

 no se encontraron diferencias significativas por 
género para las cinco sub-escalas ni para los puntajes 
totales.

Análisis de Validez de Contenido.
para la construcción del instrumento, una vez de-

terminados los límites del constructo se procedió a 
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realizar la validez de contenido, utilizando el método 
de jueces expertos; en esta validación participaron cin-
co jueces profesionales de la institución universitaria 
iberoamericana, expertos en temas relacionados con 
evaluación del desarrollo infantil y con experiencia en 
construcción de instrumentos, los cuales tenían como 
objetivo determinar la redacción, la coherencia y la 
pertinencia de los 75 ítems inicialmente propuestos. 
se realizó la evaluación interjueces siguiendo los crite-
rios utilizados por Compás, davis, Forsythe y Wagner 
(1987): 1) 100% o más de los jueces clasificaron de la 
misma forma el evento; 2) 67% o más de los jueces 
clasificaron de la misma forma el evento; 3) 34% o 
más de los jueces clasificaron de la misma forma el 
evento. El porcentaje de acuerdo refleja la proporción 
en la cual los jueces consideran cada ítem. Conforme 
a los resultados, se modificaron 5 ítems de los 75 pro-
puestos, por no corresponder a ninguna de las dimen-
siones dichas (coherencia, pertinencia, redacción), de 
modo que quedaron 75 ítems en el instrumento de 
aplicación. se evalúo la fiabilidad del grado de acuer-
do entre los jueces, a través de la obtención del co-
eficiente de concordancia o índice kappa (Molinero, 
2001; Cabrero & richart, 2003).

la tabla 5 muestra el porcentaje de acuerdo de 
los jueces en relación con la pertinencia del ítem con 
el criterio y la variable que se va a evaluar, teniendo 
en cuenta que el 100% corresponde al porcentaje de 
acuerdo entre los jueces, los cuales coincidieron en 
la ubicación del 86,27% de los ítems; el 67% en el 
11,76%, y el 34% en el 1,96%. Con esta valoración 
se revisaron nueve reactivos. se evidencia un alto por-
centaje de acuerdo entre los jueces en el criterio de 
pertinencia de los ítems.

Tabla 5 
validación por jueces. porcentaje de acuerdo respecto a 
pertinencia.

Porcentaje de Acuerdo
Porcentaje de 
Desacuerdo

100% 86,27%

67% 11,76%

34% 1,96%

* Criterios según Compás et al (1987).

En la tabla 6 se evidencia una caída en el acuerdo 
de los jueces. producto de esta valoración se elimina-
ron trece reactivos más.

Tabla 6 
validación por jueces. porcentaje de acuerdo respecto a 
ubicación de reactivos en relación con coherencia.

Porcentaje de Acuerdo
Porcentaje de  
Desacuerdo

100% 87,25%

67% 11,76%

34% 0,98%

* Criterios según Compás et al (1987).

En la tabla 6 se evidencia una ligera caída en el 
acuerdo de los jueces. producto de esta valoración se 
revisaron trece reactivos más.

Finalmente, en la tabla 7 se presentan los índices de 
concordancia kappa obtenidos para la evaluación del 
grado de acuerdo entre jueces por ítem. se observa 
que la mayoría de los ítems obtuvieron un muy alto 
(excelente) valor kappa, lo cual indica altos niveles de 
acuerdo entre los jueces en la ubicación de los ítems 
(Molinero, 2001; Cabrero & richart, 2003).

Tabla 7 
validación por jueces. porcentaje de acuerdo respecto a 
ubicación de reactivos en relación con redacción.

Porcentaje de Acuerdo
Porcentaje de 
Desacuerdo

100% 87,54%

67% 11,48%

34% 0,98%

* Criterios según Compás et al (1987).

Con base en lo anterior, se concluye que la Esca-
la de Competencia social versión padres de Familia 
cuanta con validez de Contenido.

Análisis de Confiabilidad
para el análisis de confiabilidad se aplicó el método 

de consistencia interna calculando el alfa de Cronba-
ch. En la tabla 8 se presentan los resultados de dichos 
cálculos tanto para la escala total como para cada una 
de las sub escalas.
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Tabla 8
Índice de consistencia interna para cada Escala y sub Escala.

Escala Número de Ítems Alfa de Cronbach

TOTAL 75 0,92

autocontrol (au) 22 0,92

orientación prosocial (op) 11 0,83

Habilidades asertivas (Ha) 13 0,82

iniciativa social (is) 14 0,86

Habilidades de interacción (Hi) 15 0,72

En general, se puede afirmar, que la Escala de Com-
petencia social para niños en su versión de padres 
de Familia presentó altos niveles de confiabilidad tanto 
para las sub escalas como para la escala total. Espe-
cíficamente, se encontró que en todas las escalas a 
excepción de la escala de habilidades de interacción, 
se obtuvieron valores de α superiores a 0,80. la escala 
de Hi obtiene unos niveles mediamente alto.

Validez de Constructo
teniendo en cuenta que el índice de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-olkin (KMo) para la escala 

total fue de 0,822 y el índice de esfericidad de Bar-
tett fue de 3485,64 (gl= 1225 y P= 0,00), se realizó un 
análisis factorial confirmatorio de componentes princi-
pales con rotación tipo varimax. Esto con el fin de es-
tudiar la estructura factorial de cada una de las escalas 
del instrumento en la muestra de los padres de niños 
entre 3 y 6 años de edad de la ciudad de Bogotá.

En la tabla 9 se presenta la estructura factorial para 
las 5 sub escalas, en la cual se logra observar que la so-
lución de cinco factores logra explicar el 47,49% de la 
varianza total de la muestra en los padres de los niños 
participantes en el estudio.

Tabla 9
Estructura Factorial de la Escala de Competencia social.

Factor y Nombre
Carga 

Factorial
Comunalidad

Varianza 
explicada en 
porcentaje 
acumulado

Enunciado del Ítem

autocontrol ,770 ,612 12,95%
Es amable con las personas que conoce 
recientemente.

,749 ,473
recibe de manera adecuada el 
reconocimiento de otras personas.

,696 ,402
tiene la capacidad para ser generoso con 
sus compañeros.

,694 ,430
se expresa de manera adecuada cuando 
está en desacuerdo con una situación

,692 ,309 Comparte sus elementos escolares

,674 ,543 Es seguro en la comunicación de sus ideas

,588 ,514
acepta con respeto las ideas de otras 
personas

,574 ,630 reconoce las emociones que experimenta.
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,560 ,136
tiene un manejo adecuado de las 
situaciones cuando estas no salen como 
esperaba

,553 ,612
dialoga pacíficamente con las personas que 
le agreden verbalmente

,551 ,298
Manifiesta su inconformidad de forma 
adecuada.

,549 ,723
tiene habilidades para la solución de 
conflictos

,533 ,525
durante el juego respeta las ideas de sus 
compañeros.

,528 ,544
tiene la capacidad de expresarse fácilmente 
ante un grupo.

,527 ,367 Elogia el esfuerzo de otras personas

,506 ,349
Es respetuoso y cuidadoso de los objetos 
personales de los demás.

,505 ,294 recibe las críticas de manera tranquila

,504 ,293 respeta y espera su turno.

,492 ,595 Cuestiona una acción injusta

,473 ,587
permite que sus hermanos (familiares) 
jueguen con sus juguetes.

,468 ,452
Evita hacer bromas desagradables a otras 
personas.

,437 ,611
toma la iniciativa para conocer nuevos 
amigos

iniciativa social ,736 ,335 23,23% Entabla conversaciones fácilmente.

,703 ,510
participa en la toma de decisiones en las 
actividades de juego.

,701 ,508
se aísla cuando se encuentra ante un grupo. 
(*)

,695 ,574
si se siente mal por alguna razón lo 
comunica

,695 ,688
asume el liderazgo en las actividades de 
juego

,668 ,380 domina las actividades de juego

,583 ,669
inicia una actividad invitando a sus 
compañeros.

,541 ,595
tiene la capacidad para iniciar una 
conversación con grupo nuevo de niños.

,534 ,504
propone diferentes ideas al momento de 
llevar a cabo una actividad.

,441 ,426 Evita ser incluido en actividades sociales (*)

Continuación Tabla 9
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,438 ,517
presta atención a las personas que le están 
hablando.

,372 ,415 incluye a otras personas en sus juegos.

,371 ,492
se le facilita relacionarse con niños 
desconocidos.

,361 ,507
se integra con facilidad en las actividades de 
grupo.

Habilidades 
interpersonales

,814 ,248 31, 83% prefiere mirar mientras los otros juegan.

,811 ,404
prefiere jugar solo, que con sus hermanos 
(familiares) (*)

,751 ,476
prefiere escuchar que participar en las 
actividades de grupo.

,728 ,586 Es socialmente retraído con sus compañeros.

,577 ,534
Establece una adecuada comunicación con 
los miembros de su grupo

,555 ,388 se muestra inseguro frente a otras personas.

,527 ,378 Muestra expresiones de afecto a sus amigos

,524 ,651 se le dificulta interactuar con los adultos.

,517 ,396 Es amable con los otros niños

,463 ,419
saluda y es amable en el momento de llegar 
a un lugar

-,446 ,489 Es desordenado con sus cosas en la casa

-,429 ,543
Controla su temperamento cuando algo le 
molesta.

,357 ,464 le incomoda la presencia de otras personas.

,337 ,514
se expresa de manera agresiva cuando no 
logra terminar una actividad.(*)

,334 ,249 Habla en exceso sobre sí mismo. (*)

Habilidades 
asertivas

,723 ,429 39,92% acepta los castigos impuestos por los padres

,615 ,575 respetan las instrucciones que se le dan

,603 ,585
se incomoda con la presencia de niños 
nuevos en el juego. (*)

,585 ,198
se adapta con facilidad al llegar a un sitio 
nuevo.

,571 ,371
Cuando se le dificulta una actividad, la 
realiza nuevamente de forma pausada y 
controlada.

,550 ,560 sigue las reglas del juego.

,519 ,208
reconoce cuando es necesario pedir 
permiso

Continuación Tabla 9
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,498 ,520 termina las tareas que inicia.

,498 ,301
se muestra agradable cuando llega a sitios 
diferentes a su casa

,495 ,615
tiene la capacidad para compartir con 
hermanos (familiares)

orientación 
prosocial

,685 ,609 47,49%
sigue las instrucciones que les dan sus 
padres.

,670 ,584
actúa de manera tranquila cuando los 
resultados no son los esperados.

,660 ,478
Consuela a otras personas cuando las ve 
tristes.

,594 ,523
Comprende con facilidad los sentimientos y 
las emociones de los demás.

,552 ,527 ayuda a mantener ordenados sus juguetes

,516 ,573 Entiende las necesidades de otras personas.

,516 ,531
siente agrado al realizar sus labores en la 
casa

,500 ,479
tiene la capacidad de colocarse en el lugar 
de otra persona ante una situación que 
represente dificultad.

,471 ,398
se muestra persistente con las actividades 
que comienza.

,437 ,447
se esfuerza por comprender lo que otras 
personas le están diciendo.

,377 ,483
Coopera con las labores domesticas de la 
casa

,355 ,491 presta colaboración cuando se la solicitan

,321 ,648 participa en las conversaciones

,311 ,331 Es cooperativo con los adultos

* los ítems marcados se califican con dirección contraria.

Como puede apreciarse, el análisis factorial ex-
plica con 5 factores 47,77% de la varianza, y no se 
identificaron más factores que tuvieran una varianza 
explicada superior a 1. todos los ítems tuvieron una 
saturación superior a ± 0,300, criterio para incluir a un 
ítem en un factor.

disCusión

El propósito principal del presente estudio fue 
evaluar las propiedades psicométricas de la Escala de 
Competencia social para niños de 3 a 6 años en su 

versión para padres, en una muestra de 180 padres de 
familia de la ciudad de Bogotá.

En general el estudio demostró que la Escala de 
Competencia social, se constituye en una alternativa 
válida y consistente para evaluar las competencias so-
ciales de niños y niñas en ese rango de edad, pues 
permite suplir un vacío en cuanto a instrumentos de 
evaluación para este periodo del ciclo vital.

En la presente investigación, el plan de análisis 
permitió abordar la consistencia interna y la validez 
de contenido y de constructo, así como la estructura 
factorial de la Escala. Con relación a los resultados de 
consistencia interna de la Escala de Competencia so-

Continuación Tabla 9
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cial, el instrumento presenta en cada una de las esca-
las altos índices de confiabilidad, demostrando ser una 
herramienta confiable para evaluar la competencia so-
cial, abordada en 5 sub escalas: autocontrol, iniciativa 
social, Habilidades interpersonales, Habilidades aser-
tivas y orientación prosocial, en niños de 3 a 6 años 
de edad.

por otra parte, se encontró que la Escala de Com-
petencia social en su versión de padres de Familia po-
see una adecuada validez de Contenido e igualmente 
resulta válido para ser aplicado a una muestra pobla-
cional de niños y niñas entre los 3 y los 6 años, ya que 
su estructura factorial es consistente y se muestra aso-
ciaciones entre todas sus sub escalas. por otra parte, 
los resultados del análisis factorial permiten evidenciar 
la validez que tiene el instrumento para ser aplicado 
en la población estudiada, ya que se conservó la es-
tructura factorial planeada por los autores en el diseño 
del instrumento para cada una de las sub escalas.

los resultados del presente estudio apoyan el con-
cepto de la multidimensionalidad del constructo de la 
competencia social (rydell et al., 1997; semrud- Clike-
man, 2007). gran parte de las dimensiones que se han 
encontrado aquí, se han encontrado parcialmente en 
otros estudios, como por ejemplo en los estudios lleva-
dos a cabo por rydell et al. (1997) y de la versión para 
niños en edad preescolar de la social skills rating sys-
tem (ssrs) desarrollada por gresham y Elliott, 1990 
originalmente y adaptada para niños en edad preesco-
lar por Fantuzzo et al., en 1999.

sin embargo, estos resultados deben ser conside-
rados desde la perspectiva del efecto del tamaño de 
la muestra, en tales análisis, pero también desde el 
cálculo del poder de análisis. igualmente, otra de las 
limitaciones del presente estudio la constituye la no 
realización de un estudio para evaluar la validez con-
gruente y divergente, pues permitirá definir la robustez 
de la validez de constructo (Cohen, 1988).
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ANExO 1

ESCALA DE COMPETENCIA SOCIAL PARA NIÑOS

VERSIÓN PADRES

EstiMado papá:

la Facultad de psicología de la Corporación universitaria iberoamericana viene adelantando un estudio a fin 
de conocer algunos aspectos de las habilidades de interacción social de los niños en el contexto escolar.

para tal fin ha diseñado el siguiente instrumento que solicitamos nos ayude a diligenciar con la mayor sinceri-
dad, el objeto del mismo no es el de realizar un diagnóstico sino el describir los comportamientos más frecuentes 
en los niños. gracias por su colaboración.

Nombre del Niño: _______________________________________ Edad: _______________ (años y meses)

Grado en el cual se encuentra: _______________ Nombre Institución: _____________________________

para cada una de las siguientes cuestiones señala la frecuencia de los comportamientos de acuerdo a la si-
guiente escala s= siempre; Cs= Casi siempre; rv= rara vez u ocasionalmente; n= nunca.

# COMPORTAMIENTO DEL NIÑO(A) S CS RV N

1 Entiende las necesidades de otras personas.

2
tiene la capacidad de colocarse en el lugar de otra persona ante una situación 
que represente dificultad.

3 presta colaboración cuando se la solicitan

4 Coopera con las labores domesticas de la casa

5 permite que sus hermanos (familiares) jueguen con sus juguetes.

6 Comprende con facilidad los sentimientos y las emociones de los demás. 

7 siente agrado al realizar sus labores en la casa

8 Es amable con las personas que conoce recientemente.

9 Consuela a otras personas cuando las ve tristes.

10 tiene la capacidad para ser generoso con sus compañeros.

11 Es cooperativo con los adultos

12 ayuda a mantener ordenados sus juguetes

13 se esfuerza por comprender lo que otras personas le están diciendo. 

14 Comparte sus elementos escolares

15 Es desordenado con sus cosas en la casa

16 participa en las conversaciones

17 incluye a otras personas en sus juegos. 
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18 propone diferentes ideas al momento de llevar a cabo una actividad.

19 se aísla cuando se encuentra ante un grupo. (*)

20 asume el liderazgo en las actividades de juego

21 domina las actividades de juego

22 participa en la toma de decisiones en las actividades de juego.

23 Evita ser incluido en actividades sociales (*)

24 toma la iniciativa para conocer nuevos amigos

25 inicia una actividad invitando a sus compañeros. 

26 Es socialmente retraído con sus compañeros.

27 prefiere mirar mientras los otros juegan.

28 se muestra agradable cuando llega a sitios diferentes a su casa

29 prefiere jugar solo, que sus hermanos (familiares) (*)

30 prefiere escuchar que participar en las actividades de grupo.

31 reconoce las emociones que experimenta. 

32 sigue las instrucciones que les dan sus padres.

33
tiene un manejo adecuado de las situaciones cuando estas no salen 
como esperaba.

34
Cuando se le dificulta una actividad, la realiza nuevamente de forma pausada y 
contraída.

35 sigue las reglas del juego. 

36 respeta y espera su turno.

37 se expresa de manera agresiva cuando no logra terminar una actividad.

38 se muestra persistente con las actividades que comienza.

39 Controla su temperamento cuando algo le molesta.

40 recibe las críticas de manera tranquila

41 respetan las instrucciones que se le dan

42 actúa de manera tranquila cuando los resultados no son los esperados. 

43 termina las tareas que inicia.

44 acepta con respeto las ideas de otras personas

45 dialoga pacíficamente con las personas que le agreden verbalmente

46 Es respetuoso y cuidadoso de los objetos personales de los demás. 

47 tiene la capacidad para compartir con hermanos (familiares)

48 Es amable con los otros niños

49 se incomoda con la presencia de niños nuevos en el juego. (*)

50 tiene la capacidad para iniciar una conversación con grupo nuevo de niños. 
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51 le incomoda la presencia de otras personas. (*)

52 presta atención a las personas que le están hablando.

53 tiene la capacidad de expresarse fácilmente ante un grupo. 

54 Entabla conversaciones fácilmente.

55 se le facilita relacionarse con niños desconocidos.

56 se le dificulta interactuar con los adultos. (*)

57 se muestra inseguro frente a otras personas (*)

58 se integra con facilidad en las actividades de grupo.

59 se adapta con facilidad al llegar a un sitio nuevo.

60 Evita hacer bromas desagradables a otras personas.

61 tiene habilidades para la solución de conflictos

62 Manifiesta su inconformidad de forma adecuada.

63 acepta los castigos impuestos por los padres

64 saluda y es amable en el momento de llegar a un lugar

65 Establece una adecuada comunicación con los miembros de su grupo

66 se expresa de manera adecuada cuando está en desacuerdo con una situación 

67 Es seguro en la comunicación de sus ideas

68 reconoce cuando es necesario pedir permiso

69 Cuestiona una acción injusta

70 Elogia el esfuerzo de otras personas

71 Muestra expresiones de afecto a sus amigos

72 si se siente mal por alguna razón lo comunica

73 durante el juego respeta las ideas de sus compañeros.

74 recibe de manera adecuada el reconocimiento de otras personas.

75 Habla en exceso sobre sí mismo. (*)




