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RESUMEN 

El estudio tuvo por objetivo determinar la eficacia de la danzaterapia como 

estrategia para fortalecer la autoestima de los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Primaria N°70024 "Laykakota", Puno, durante el año 2023. Se utilizó un 

enfoque cuantitativo de tipo experimental con un diseño cuasi-experimental, trabajando 

con una muestra de 48, dividida en un grupo experimental de 26 y un grupo control de 

22. Para medir la autoestima general y sus dimensiones corporal, académica, 

socioafectiva y familiar, se aplicó el cuestionario EDINA antes y después de la 

intervención. Los resultados estadísticos mediante la prueba t de Student mostraron 

diferencias significativas, con un valor t para la autoestima general de 12.748 y un p-valor 

de 0.00, además de valores p menores a 0.05 en cada dimensión, lo que confirma la 

eficacia de la intervención. En el grupo experimental, el 96.2% de los estudiantes inició 

con autoestima moderada y solo el 3.8% tenía autoestima alta, pero tras la intervención 

el 88.5% alcanzó autoestima alta y el 7.7% muy alta. En conclusión, la danzaterapia 

demostró ser eficaz para fortalecer la autoestima general y sus dimensiones, mejorando 

la confianza, la percepción escolar, la interacción social y los lazos familiares de los 

estudiantes, cumpliendo con el objetivo planteado en el estudio. 

Palabras claves: Autoestima, Coordinación, Danzaterapia, Motricidad, Socioafectivo. 

 

.   
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the effectiveness of dance therapy as a strategy to 

strengthen the self-esteem of sixth grade students of the Primary Educational Institution 

No. 70024 "Laykakota", Puno, during the year 2023. A quantitative experimental 

approach was used with a quasi-experimental design, working with a sample of 48, 

divided into an experimental group of 26 and a control group of 22. To measure general 

self-esteem and its bodily, academic, socio-affective and family dimensions, the EDINA 

questionnaire was applied before and after the intervention. The statistical results using 

the Student t test showed significant differences, with a t value for general self-esteem of 

12.748 and a p-value of 0.00, in addition to p values less than 0.05 in each dimension, 

confirming the effectiveness of the intervention. In the experimental group, 96.2% of 

students started with moderate self-esteem and only 3.8% had high self-esteem, but after 

the intervention, 88.5% achieved high self-esteem and 7.7% very high self-esteem. In 

conclusion, dance therapy proved to be effective in strengthening general self-esteem and 

its dimensions, improving students' confidence, school perception, social interaction and 

family ties, fulfilling the objective set out in the study. 

Keywords: Self-esteem, Dance therapy, Dance therapy, Motor skills, Socio-affective. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La autoestima es una parte fundamental del desarrollo de los estudiantes, 

especialmente durante la etapa escolar, donde enfrentan retos que influyen en cómo se 

perciben a sí mismos. En la Institución Educativa Primaria N° 70024 "Laykakota" de 

Puno, se ha observado que los alumnos de sexto grado tienen distintos niveles de 

autoestima, lo que destaca la necesidad de implementar estrategias que ayuden a 

fortalecerla. En este contexto, la danzaterapia se presenta como una alternativa que, a 

través del movimiento y la expresión corporal, puede mejorar el bienestar de los 

estudiantes y aumentar su confianza. 

La danzaterapia combina dos tipos de contenidos, los contenidos motrices se 

enfocan en habilidades físicas como el conocimiento del cuerpo, la percepción del espacio 

y el tiempo, la coordinación, el equilibrio y el ritmo, estas actividades refuerzan la 

conexión entre cuerpo y mente; por otro lado, los contenidos no motrices incluyen 

aspectos sociales y emocionales, como la desinhibición, el respeto hacia los demás, la 

creatividad, la resolución de conflictos, los valores y la confianza en uno mismo, 

fomentando una mejor relación con el entorno. Esta investigación se enfocó en fortalecer 

la autoestima, que se analiza a través de cuatro dimensiones: corporal, académica, 

socioafectiva y familiar. Estas dimensiones abarcan desde cómo los estudiantes valoran 

su cuerpo y su desempeño escolar, hasta cómo se relacionan con los demás y con sus 

familias.  

El objetivo principal de esta investigación es comprobar si la danzaterapia es 

efectiva para mejorar la autoestima en los estudiantes del sexto grado de la I.E.P. N°70024 

"Laykakota", para lograrlo se realizó un diseño cuasiexperimental que midió los niveles 
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de autoestima antes y después de aplicar la danzaterapia, evaluando su impacto en las 

dimensiones mencionadas. Con este trabajo se buscó demostrar cómo la danzaterapia 

puede ser una herramienta útil y sencilla para fortalecer la autoestima, ofreciendo una 

solución práctica para mejorar el desarrollo emocional y social de los estudiantes en el 

contexto escolar. 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La baja autoestima es un problema real que afecta a jóvenes y adolescentes en 

varios países, generando una creciente preocupación a nivel internacional, nacional y 

local, en México, por ejemplo, Fernández (2020) observó que los adolescentes presentan 

altos niveles de baja autoestima, situación que también es destacada por Velázquez et al. 

(2024) quienes indicaron que el 35% de los jóvenes mexicanos tienen una autoestima 

baja, lo cual refleja una problemática significativa en ese contexto. En Ecuador, el 

panorama es similar, porque según Rojas y Pilco (2023) el 10,1% de los niños y el 9,9% 

de las niñas tienen una baja autoestima, mientras que el 2,5% de los niños y el 2,8% de 

las niñas se encuentran en un nivel medio. Estos resultados se complementan con el 

estudio de Barreros y Cuadrado (2024), quienes encontraron que el 20,5% de los jóvenes 

ecuatorianos presentan niveles bajos de autoestima, mientras que solo un 5% mantiene 

un nivel medio, estos resultados reflejan una tendencia preocupante que también se 

observa en otros países de la región, como Chile, en este caso Rodríguez et al. (2021) 

reportó que un 26,7% de los estudiantes chilenos tiene baja autoestima, lo cual también 

repercute en su bienestar emocional y social.  

En Perú, la situación es aún más alarmante, porque para Marín y González (2024) 

hallaron que el 67% de los escolares peruanos presentan niveles bajos de autoestima, 

mientras que Dávila et al. (2023) encontraron que el 79,2% de los estudiantes evaluados 



17 

 

tienen una autoestima baja, con un 20,8% en un nivel medio. Estos resultados son 

especialmente preocupantes, ya que la baja autoestima puede desencadenar problemas 

emocionales graves, según López et al. (2021) un 18,6% de los adolescentes peruanos 

presentan en su autoestima, lo que explica en un 25% la presencia de síntomas depresivos, 

evidenciando una relación clara entre la autoestima y la salud mental. Por otro lado, 

Machuca et al. (2024) observaron que, aunque un 0,5% de los estudiantes peruanos 

presenta niveles muy bajos de autoestima, mientras que la mayoría de 70,7% mantiene 

una autoestima moderada, lo que indica que la problemática no es homogénea en todos 

los casos. Sin embargo Chana et al. (2023) advierten que el 38,8% de los adolescentes 

peruanos muestran niveles bajos de autoestima y un 6,7% se encuentra en niveles 

extremadamente bajos, lo que agrava la preocupación en este aspecto. En cuanto a los 

niños más pequeños el Minsa (2021) señala que el 32,6% de los niños de entre 6 y 11 

años, están en riesgo de desarrollar problemas emocionales debido a la baja autoestima y 

la falta de atención emocional por parte de sus familias, lo que pone en peligro su salud 

mental a largo plazo.  

A nivel local, en la región de Puno, los estudios confirman esta tendencia, Luque 

(2022) reporta que el 45% de los estudiantes presenta un nivel bajo de autoestima, 

mientras que un 35% tiene un nivel moderado, de la misma manera Hañari et al. (2020) 

indican que el 26% de los escolares en Puno muestran niveles bajos de autoestima y el 

69% se encuentran en un nivel medio, por otro lado, Huanca (2021) reporta que el 64% 

de los niños de la región tienen un nivel medio de autoestima, mientras que el 32% se 

ubican en un nivel bajo, lo que refleja la necesidad urgente de intervenir en este aspecto 

para mejorar el bienestar de los jóvenes en esta región.  

Lo que también se refleja en las actividades institucionales, donde algunos 

estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria N°70024, especialmente 
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aquellos provenientes de familias separadas, muestran niveles de autoestima 

preocupantemente bajos. Esto se evidencia en su actitud reservada y falta de confianza al 

interactuar con sus compañeros, así como en su desinterés por participar en actividades 

extracurriculares. Esta situación pone en evidencia un problema significativo de 

autoestima que afecta no solo su rendimiento académico, sino también su integración 

social y emocional, limitando su desarrollo integral a pesar de los esfuerzos realizados 

por los docentes. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Problema general 

¿Cuál es la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes del Sexto grado de la 

Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023? 

1.2.2.  Problemas específicos  

¿Cuál es la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima corporal de los estudiantes del Sexto grado de la 

Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023? 

¿Cuál es la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima académica de los estudiantes del Sexto grado de 

la Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023? 

¿Cuál es la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima socioafectiva de los estudiantes del Sexto grado 

de la Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023? 

¿Cuál es la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima familiar de los estudiantes del Sexto grado de la 
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Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023? 

1.3.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.  Hipótesis general 

La danzaterapia como estrategia es eficaz para fortalecer la autoestima de 

los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria N°70024 

"Laykakota", Puno, en el año 2023. 

1.3.2.  Hipótesis específicas 

La danzaterapia como estrategia es eficaz para fortalecer la autoestima 

corporal de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria 

N°70024 "Laykakota", Puno, en el año 2023. 

La danzaterapia como estrategia es eficaz para fortalecer la autoestima 

académica de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria 

N°70024 "Laykakota", Puno, en el año 2023. 

La danzaterapia como estrategia es eficaz para fortalecer la autoestima 

socioafectiva de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

Primaria N°70024 "Laykakota", Puno, en el año 2023. 

La danzaterapia como estrategia es eficaz para fortalecer la autoestima 

familiar de los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria 

N°70024 "Laykakota", Puno, en el año 2023. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio abordó un problema significativo relacionado con los bajos 

niveles de autoestima en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

Primaria N°70024 "Laykakota" de Puno; estos estudiantes, en su interacción diaria, 
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muestran dificultades para participar activamente en actividades escolares y sociales, lo 

que afecta su desarrollo integral; en este contexto, se considera fundamental explorar 

estrategias innovadoras como la danzaterapia para fortalecer su autoestima y contribuir a 

su bienestar emocional, social y académico . 

Desde una perspectiva teórica, este trabajo busca aportar nuevos conocimientos 

sobre el impacto de la danzaterapia en la educación primaria, al analizar cómo el 

movimiento y la expresión corporal pueden influir en aspectos como la percepción del 

cuerpo, la confianza personal y la integración social, este enfoque no solo complementa 

estudios previos, sino que también refuerza la importancia de integrar métodos creativos 

que promuevan el desarrollo emocional en los estudiantes (Molina y Palma, 2022). 

En el ámbito práctico, los resultados de esta investigación tienen un potencial 

directo para mejorar la calidad educativa en contextos similares a los investigados por 

Vilchez et al. (2021) y a Nigaglioni (2023), pues la danzaterapia no solo puede ser una 

estrategia eficaz para trabajar la autoestima, sino que también puede convertirse en un 

recurso accesible y replicable para fortalecer la relación entre estudiantes, docentes y 

familias, promoviendo un entorno escolar más inclusivo y participativo. 

Desde el enfoque metodológico, este estudio utilizó un diseño cuasiexperimental 

que permite medir de manera clara y precisa los cambios en los niveles de autoestima tras 

la implementación de la danzaterapia, esto contribuyó a validar su efectividad como 

estrategia educativa y brindará herramientas útiles para que futuros investigadores puedan 

abordar problemas similares en otras regiones. 

De esta manera, la investigación no solo se enfoca en el contexto específico de la 

Institución Educativa Primaria N°70024, sino que también pretende generar aportes que 

puedan ser aplicados en otras instituciones educativas, contribuyendo al desarrollo 
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integral de los estudiantes y fortaleciendo el papel de la educación en el bienestar de las 

comunidades. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general  

Determinar la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes del Sexto grado de la 

Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Establecer la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima corporal de los estudiantes del Sexto grado de la 

Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023. 

Comprobar la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima académica de los estudiantes del Sexto grado de 

la Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023. 

Identificar la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima socioafectiva de los estudiantes del Sexto grado 

de la Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023. 

Establecer la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima familiar de los estudiantes del Sexto grado de la 

Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.   ANTECEDENTES 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

Cera y Orozco (2023)  tuvieron como objetivo determinar una propuesta 

pedagógica basada en la danza para mejorar la salud mental y física de los 

estudiantes de básica primaria en las instituciones educativas distritales Villa de 

San Pablo y La Salle. El enfoque metodológico fue mixto, con un diseño 

descriptivo y una perspectiva crítica racionalista. La muestra incluyó 72 

estudiantes, 50 padres y 70 docentes. Los resultados indicaron que un 60% de los 

estudiantes no mostraban interés en actividades físicas antes del programa, pero 

tras la implementación, el 75% mejoró su bienestar mental y físico. Se concluyó 

que la danza es una herramienta eficaz para fomentar la salud integral en los 

estudiantes, optimizando tanto su rendimiento académico como su convivencia 

escolar 

Nigaglioni (2023) tuvo por objetivo examinar la efectividad de la 

danzaterapia en personas con autismo, específicamente en áreas como la 

comunicación, las habilidades sociales y el bienestar general. Se utilizó una 

metodología cualitativa bajo el enfoque de una revisión sistemática de la literatura, 

con un diseño basado en el método PRISMA. La revisión incluyó un análisis de 

diez estudios seleccionados. Los resultados indicaron que la danzaterapia mejora 

la comunicación en un 85%, las habilidades sociales en un 78%, y reduce los 

comportamientos negativos en un 65%, el 90% de los participantes experimentó 

un bienestar general incrementado. Se concluyó que la danzaterapia es eficaz para 
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mejorar diversas áreas del desarrollo en personas con autismo, siendo 

recomendable su inclusión como parte de las intervenciones terapéuticas regulares 

para esta población. 

Larrosa (2024) buscó analizar la enseñanza de la danza y la expresión 

corporal en las etapas educativas de primaria y secundaria en España. La 

metodología utilizada fue cualitativa, con un enfoque descriptivo y un diseño de 

análisis legislativo, abarcando un alcance a nivel nacional. La muestra incluyó 283 

docentes de Educación Física en activo que participaron en una encuesta. Los 

resultados indicaron que el 60% de los docentes considera insuficiente la 

formación recibida en contenidos de danza y expresión corporal, mientras que un 

72% afirmó que la integración de estos contenidos mejora la autoestima y el 

trabajo en equipo de los estudiantes. Se concluyó que la enseñanza de la danza y 

la expresión corporal en las etapas educativas necesita una mayor formación 

docente y una integración más efectiva en los currículos para fomentar el 

desarrollo integral del alumnado 

Guaranga (2021) planteó determinar la incidencia de la bailoterapia en la 

autoestima de personas adultas en Riobamba. El enfoque de la investigación fue 

cuantitativo, con un diseño cuasi experimental. Se contó con una muestra de 19 

personas, de las cuales 18 eran mujeres y 1 era hombre, seleccionadas mediante 

muestreo no probabilístico. Los resultados del pre-test mostraron que el 89.5% de 

los participantes tenía una autoestima baja, mientras que solo el 5.3% presentaba 

una autoestima alta. Tras 13 semanas de bailoterapia, los resultados del post-test 

revelaron que no hubo cambios significativos en la autoestima de los participantes, 

ya que el 89.5% continuaba con una autoestima baja. Se concluyó que la 

bailoterapia, en este estudio, no tuvo un impacto positivo en la autoestima de las 
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personas, debido a factores como las inclemencias del clima, la acústica 

deficiente, y los estereotipos y estigmas relacionados con el aspecto físico 

Vergara et al. (2021) identifico los efectos de la danza sobre la autoestima 

y el autoconcepto en niños, niñas y adolescentes. El enfoque metodológico fue 

una revisión bibliográfica de estudios que analizaron programas de intervención 

en danza. La muestra analizada incluyó cinco estudios específicos sobre los 

objetivos planteados. Los resultados indicaron que la danza mejora la autoestima 

en un 100% de los estudios revisados, con un 80% de los adolescentes reportando 

mejoras en sus relaciones interpersonales, y el 60% disminuyendo sus niveles de 

ansiedad somática y cognitiva. Se concluyó que la danza es una herramienta eficaz 

para mejorar la autoestima y el autoconcepto, y es recomendable como parte de 

los programas educativos para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes 

Zambrano (2023) propuso determinar la influencia de la bailoterapia como 

método antidepresivo en adolescentes. Se utilizó una metodología documental con 

un enfoque cuantitativo, basada en una revisión de estudios observacionales de las 

bases de datos Scielo, PubMed, Dialnet y Redalyc. La muestra estuvo constituida 

por una selección de estudios, y se aplicó el método PRISMA para la recopilación 

de datos. Los resultados indicaron que la bailoterapia representa ventajas 

emocionales, sociales y físicas para los adolescentes, mejorando en un 90% su 

salud mental y física, reduciendo los síntomas de depresión en un 75% y 

promoviendo una mayor flexibilidad y coordinación en un 80% de los casos. Se 

concluyó que la bailoterapia es una alternativa efectiva para reducir los niveles de 

depresión en adolescentes, mejorando su bienestar general y promoviendo la 

disciplina y el compromiso con la actividad física 

Pinilla y Cuesta (2022) tuvo el objetivo fue evaluar el impacto de la 
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bailoterapia como método para combatir el sedentarismo en jóvenes del barrio 

Blanquizal de la comuna 13 de Medellín. La metodología utilizada fue cualitativa, 

con un diseño fenomenológico y un enfoque participativo, y se realizó con una 

muestra de 15 jóvenes de entre 18 y 25 años, seleccionados de manera intencional. 

Los resultados mostraron que el 89% de los participantes reportaron mejoras en 

su condición física, el 75% en su autoestima, y el 60% mejoró su interacción 

social. Se concluyó que la bailoterapia es una herramienta efectiva para reducir el 

sedentarismo, mejorando la calidad de vida y la salud mental de los jóvenes 

2.1.2.  Antecedentes nacionales  

Lecca (2023) tuvo el objetivo de determinar cómo la implementación de 

un programa de danzas folklóricas para personas con discapacidad motora puede 

ser una herramienta para fomentar el acceso a oportunidades. La metodología 

utilizada fue de tipo aplicada, con un enfoque cualitativo y diseño de acción 

participativa. El estudio incluyó una muestra de 25 estudiantes seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico. Los resultados mostraron que antes solo el 

16% de los estudiantes comprendía los pasos de baile, el 40% los conocía, 

mientras que el 72% de ellos se mostraba tímido y el 96% estaba nervioso antes 

de bailar. Después el 80% de los estudiantes comprendió los pasos de baile y el 

84% se mostró feliz durante la actividad. Se concluyó que el programa de danzas 

es eficaz para mejorar la inclusión social y aumentar las oportunidades para 

estudiantes con discapacidad 

Coello (2020) buscó determinar cómo la bailoterapia puede mejorar la 

interacción en el entorno social de estudiantes en la Unidad Educativa Víctor 

Manuel Peñaherrera. Se utilizó una metodología con enfoque cualitativo, diseño 

descriptivo, y un nivel de alcance aplicado. La muestra consistió en 25 niños 
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seleccionados por muestreo no probabilístico. Los resultados indicaron que el 

72% de los niños presentaba timidez al iniciar el programa, pero después del uso 

de bailoterapia, el 84% mejoró su interacción social. Se concluyó que la 

bailoterapia es una herramienta eficaz para mejorar la interacción social en los 

niños pequeños, promoviendo su participación en actividades grupales 

Quispe (2021) buscó analizar cómo la danza creativa puede favorecer el 

desarrollo progresivo de la autorregulación emocional en estudiantes de quinto 

grado de primaria en una institución educativa pública. La metodología aplicada 

fue de enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de casos de nivel exploratorio. 

La muestra fue de 25 estudiantes de quinto grado seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico. Los resultados indicaron que el 72% de los estudiantes 

mejoró su capacidad de autorregulación emocional a través de la danza creativa, 

incrementando la conciencia emocional y la expresión emocional. Se concluyó 

que la danza creativa es una herramienta eficaz para el desarrollo de competencias 

emocionales, promoviendo la autorregulación emocional en estudiantes 

Muñoz (2022) se propuso determinar cómo la danza fortalece el 

aprendizaje en niños de primero de básica de una escuela en Valencia. El enfoque 

fue cualitativo y el diseño de investigación-acción. Se aplicó una ficha de 

observación a 30 niños de entre 5 y 6 años y se entrevistó a 9 padres para recoger 

información sobre el desarrollo de los niños fuera de la escuela. Los resultados 

mostraron que el 72% de los niños mejoró su coordinación motora y el 68% 

expresó mayor confianza y felicidad al participar en las actividades de danza. Se 

concluyó que la danza es eficaz para mejorar el aprendizaje y la interacción social 

de los niños, fortaleciendo tanto su desarrollo emocional como físico 

Villar (2021) buscó determinar cómo la marinera limeña influye en la 
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autoestima de los estudiantes de sexto grado de primaria. La metodología 

empleada fue cuantitativa no experimental con un diseño descriptivo propositivo. 

La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico-determinístico. Los resultados mostraron que el 64% 

de los estudiantes presentó un aumento en su autoestima general tras participar en 

el programa de marinera limeña, el 72% mejoró su autoestima en el ámbito social, 

y el 68% experimentó un aumento en la autoestima en el ámbito familiar. Se 

concluyó que la marinera limeña es una herramienta efectiva para mejorar la 

autoestima de los estudiantes, promoviendo una mayor integración social y un 

aumento en la confianza personal 

Martinez (2022) tuvo por objetivo determinar si la actividad física se 

relaciona con la autoestima de los estudiantes de cuarto grado del Colegio San 

Antonio de Huamanga. Se empleó una metodología cuantitativa con un diseño no 

experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo compuesta por 64 

estudiantes, seleccionados mediante un muestreo censal. Los resultados mostraron 

que el 57.8% de los estudiantes tenían un nivel moderado de actividad física, el 

32.8% un nivel alto y solo el 9.4% un nivel bajo. En cuanto a la autoestima, el 

42.2% de los estudiantes presentaban un nivel moderado, el 29.7% un nivel alto y 

el 28.1% un nivel bajo. Se concluyó que existe una relación significativa entre la 

actividad física y la autoestima de los estudiantes, demostrando que aquellos con 

mayor actividad física tienden a tener una mejor autoestima 

Rashta (2022) su objetivo fue establecer la correlación entre los juegos 

recreativos y el desarrollo de la autoestima en los alumnos de la I.E. Gabino Uribe 

Antúnez. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un diseño no 

experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 172 estudiantes 
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seleccionados mediante muestreo censal. Los resultados mostraron que el 82% de 

los estudiantes tenía un nivel bajo de percepción de los juegos recreativos, 

mientras que solo el 18% se encontraba en un nivel medio. En cuanto al desarrollo 

de la autoestima, el 83% de los estudiantes presentaba un nivel bajo y el 17% un 

nivel regular. Se concluyó que existe una correlación positiva significativa entre 

los juegos recreativos y el desarrollo de la autoestima, con un coeficiente de 

correlación de 0.618, lo que demuestra que los juegos recreativos influyen de 

manera importante en la autoestima de los estudiantes. 

2.1.3.  Antecedentes locales 

En la investigación realizada por Ccallo (2022), el objetivo fue determinar 

la relación entre la autoestima y el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 72002 Señor de los Milagros Asillo. Se utilizó una metodología 

cuantitativa, con un diseño correlacional no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 33 estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria seleccionados 

de manera no probabilística. Los resultados indicaron que el 48.5% de los 

estudiantes reportaron una alta autoestima, lo que influyó directamente en su 

rendimiento académico. Se concluyó que existe una relación positiva y 

significativa entre la autoestima y el aprendizaje, ya que los estudiantes con mayor 

autoestima mostraron mejores resultados en su desempeño académico 

En la investigación realizada por Villafuerte (2022) el objetivo fue 

determinar la relación entre la danza y el desempeño académico de los estudiantes 

de primer grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén en el distrito 

y provincia de Calca, Cusco. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa con 

un diseño correlacional no experimental. La muestra consistió en 30 estudiantes 

de primer grado seleccionados de manera censal. Los resultados indicaron que el 
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67% de los estudiantes mostró un gusto por bailar, mientras que el 50% escuchaba 

con atención la música para realizar movimientos adecuados, y un 60% se sentía 

feliz al bailar con sus compañeros. Se concluyó que la danza tiene una correlación 

positiva significativa con el desempeño académico de los estudiantes, lo que 

demuestra que la participación en actividades de danza contribuye al desarrollo 

académico y social de los estudiantes 

En la investigación realizada por Damian (2018), el objetivo fue 

determinar la efectividad de la danzaterapia en la reducción del nivel de depresión. 

La metodología empleada fue de tipo pre-experimental, con un diseño de pre y 

post test en un solo grupo. La muestra estuvo conformada por 84 adultos mayores, 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Los resultados mostraron 

que antes de la danzaterapia, el 45.24% de los adultos mayores presentaba 

depresión severa, el 40.47% tenía depresión moderada, y el 14.29% presentaba 

depresión leve. Después de la intervención, no se encontraron casos de depresión 

severa, la depresión moderada disminuyó al 10.71%, y la depresión leve aumentó 

al 89.29%. Se concluyó que la danzaterapia es efectiva para reducir los niveles de 

depresión en los adultos mayores, mejorando su bienestar emocional 

En la investigación realizada por Gavilano (2018), se buscó determinar la 

relación entre la banda de música escolar y la autoestima de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Telesforo Catacora de Juli. La metodología 

utilizada fue cuantitativa, con un diseño no experimental y correlacional, de nivel 

transversal. La muestra estuvo conformada por 181 estudiantes, de los cuales 28 

pertenecían a la banda de música y 153 no. Los resultados indicaron que el 61% 

de los estudiantes de la banda tenían una autoestima elevada, mientras que solo el 

33% de los que no integraban la banda alcanzaron ese nivel. Se concluyó que 
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existe una relación significativa entre la participación en la banda de música 

escolar y la autoestima, ya que los estudiantes que dedicaban más tiempo a esta 

actividad mostraban mayores niveles de autoestima 

En la investigación realizada por Jara (2023), se buscó demostrar la 

eficiencia de los juegos tradicionales como estrategia para fortalecer la autoestima 

de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 70846 de Pucara. Se 

utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi-experimental, con un pre-test y 

post-test. La muestra estuvo compuesta por 60 estudiantes de los grados tercero a 

sexto, seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional. Los 

resultados indicaron que, tras la aplicación de los juegos tradicionales, la 

autoestima de los estudiantes mejoró significativamente, reduciendo el porcentaje 

de estudiantes con autoestima baja de un 66% a un 3%. Se concluyó que los juegos 

tradicionales son una estrategia eficaz para elevar significativamente los niveles 

de autoestima en los estudiantes 

En la investigación realizada por Hilari (2020), el objetivo fue determinar 

la influencia de los juegos recreativos en el desarrollo de la autoestima de los niños 

y niñas del cuarto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 50485 de Ttio – 

Quiquijana. La metodología fue cuantitativa, con un diseño transversal y pre-

experimental. La muestra estuvo compuesta por 16 estudiantes seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico. Los resultados del post-test indicaron que el 

69.2% de los estudiantes obtuvieron una calificación cualitativa de "siempre" en 

el desarrollo de la autoestima, mientras que el 30.8% logró "casi siempre". Se 

concluyó que los juegos recreativos son determinantes para mejorar la autoestima, 

ya que los estudiantes incrementaron su confianza, seguridad, creatividad y amor 

propio 
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En la investigación realizada por Ayala 82021) , se buscó diagnosticar el 

nivel de autoestima en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

Primaria N° 71001 Almirante Miguel Grau en Puno durante el año 2019. Se utilizó 

un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo simple. La muestra estuvo 

constituida por 52 estudiantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico. 

Los resultados indicaron que el 69.2% de los estudiantes presentaban un nivel 

promedio de autoestima, el 13.5% tenían una autoestima alta, mientras que el 

11.5% mostraron una autoestima baja y solo el 5.8% alcanzaron una autoestima 

muy alta. Se concluyó que la mayoría de los estudiantes tienen una autoestima 

promedio, lo que sugiere fluctuaciones entre sentirse valiosos y aceptados o no, 

mientras que un pequeño porcentaje evidencia confianza alta en sí mismos 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1.  Danzaterapia 

Según Sebiani (2005) es un método efectivo en la rehabilitación emocional 

ante una dificultad psicológica y también es un proceso que fomenta el bienestar 

socioemocional cognitivo que consiste en realizar trabajos de motricidad rítmica 

para elevar los niveles de serotonina que requiere el cuerpo para sentirse bien. 

Para Quirós y Valverde (2024) es una técnica que mejora el bienestar físico 

y emocional mediante movimientos conscientes, complementando tratamientos 

médicos y ayudando a personas con limitaciones físicas a conectarse mejor con 

su cuerpo y mente. 

Para González (2024) es una herramienta que busca mejorar el bienestar 

de personas, a través del movimiento corporal, promoviendo el desarrollo físico, 

cognitivo y social, esta terapia reduce síntomas como la ansiedad, depresión y 
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estrés, mejorando también la comunicación y las habilidades sociales, brindando 

una mejor calidad de vida. 

De acuerdo a Roca y García (2024) es una actividad física que favorece la 

expresión artística y emocional, mejora el bienestar psicológico, reduciendo 

síntomas de depresión, ansiedad y estrés mientras potencia la calidad de vida y la 

satisfacción personal. 

2.2.1.1 Contenidos motrices 

Según Berruezo (2000) es la relación entre lo psíquico y lo motriz, 

enfocándose no solo en el movimiento, sino también en el desarrollo de la 

expresión corporal, promoviendo una mayor fluidez en las actividades 

físicas rítmicas. 

Para Simba (2024) es la coordinación, el equilibrio, los saltos y 

desplazamientos que se desarrollan con el tiempo y son esenciales para el 

crecimiento integral, especialmente en edades tempranas, ya que su 

aprendizaje mejora el desarrollo físico y cognitivo, promoviendo un 

crecimiento eficaz y saludable. 

De acuerdo a Patajalo et al. (2020) es la capacidad para moverse y 

hacer actividades como gatear, caminar o correr, lo que ayuda a las 

personas a jugar, trabajar y relacionarse, se desarrollan desde la infancia y 

mejoran con la práctica, haciendo que los movimientos sean más 

coordinados. 

Para Millingalle et al. (2024) son capacidades que involucran el uso 

de grandes grupos musculares para realizar movimientos como correr, 

saltar o equilibrarse, y la danza infantil contribuye a desarrollarlas 
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mediante movimientos rítmicos que mejoran la coordinación, el control 

corporal y el equilibrio. 

2.2.1.1.1. Conocimiento del esquema corporal 

De acuerdo a Abellánb (2021) es la comprensión y control que los 

niños obtienen sobre su propio cuerpo mediante el movimiento y la 

actividad, lo que les facilita desarrollar habilidades como el dominio de su 

cuerpo de manera efectiva con su entorno. 

Para Mamani et al. (2019) consiste en conocer el propio cuerpo 

humano, desarrollando por medio de la estimulación los movimientos de 

avance y reflejos, fundamentalmente la relación que tiene su cuerpo con el 

espacio y los objetos que los rodean.  

Según Cedeño et al. (2024) es la comprensión que se tiene del 

propio cuerpo en relación con sus partes y su entorno, permitiendo 

coordinar movimientos de manera adecuada y consciente, lo que es 

esencial para el desarrollo de la psicomotricidad . 

Para Jiménez et al. (2024) es una forma de comunicación en la que 

se utilizan los movimientos del cuerpo para transmitir emociones, ideas y 

sentimientos, se mejora la coordinación y se desarrolla la habilidad de 

conocer y controlar el propio cuerpo. 

2.2.1.1.2. Percepción espacial y temporal 

De acuerdo a Prieto (2011) es la capacidad de seleccionar y analizar 

información permitiendo tomar decisiones adecuadas en cuanto al espacio 

y tiempo,  de la misma manera permite generar una idea de percepción del 
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mundo en su integridad tomando como eje su propio cuerpo, para que el 

niño construya de forma paralela su percepción sobre el tiempo y espacio 

al cual pertenece. 

2.2.1.1.3. La lateralidad 

Según Berruezo (2000) es parte del desarrollo psicomotor, su 

estimulación es un tema de mucha importancia, ya que los niños y las niñas 

en la etapa inicial, se desarrollan a través de la acción, siendo el cuerpo el 

medio de contacto con el ambiente.  

Para Prado et al. (2017) la lateralidad es la preferencia o uso más 

frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra y 

depende tanto de factores, también de las influencias culturales que recibe 

el niño o la niña. 

2.2.1.1.4. Coordinación  

Según Redondo (2011) implica de manera constante en el 

movimiento humano, se clasificar en función de la precisión en el 

movimiento como la coordinación gruesa es la que se realiza en las 

proximidades del centro de gravedad, es decir, prácticamente interviene 

todo el cuerpo y  la coordinación fina la que refiere a los pequeños y finos 

movimientos sobre todo de las manos y dedos. 

2.2.1.1.5. Equilibrio 

Para Luis et al. (2016) se asocia con la capacidad de iniciar y 

mantener el paso durante la marcha, también se la llega a concebir como 

la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo en contra 
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de la ley de la gravedad. 

2.2.1.1.6. El ritmo 

Según Prieto (2011) se encuentra en todo ser humano no se enseña 

porque es instintivo, se lo puede desarrollar desde que nacen por medio de 

caminar, correr, saltar, etc. y se define como todo movimiento regular y 

recurrente, marcado por una serie de eventos opuestos o diferentes que se 

suceden en el tiempo. 

2.2.1.2. Contenidos no motrices 

Son habilidades sociales y emocionales que son importantes en el 

desarrollo del ser humano, puesto que, se encuentran siempre presente 

cuando el niño o niña interactúan con las demás personas de su entorno, 

su principal característica es que no requieren esfuerzo físico y entre ellos 

destacan: 

2.2.1.2.1. Desinhibición 

De acuerdo Guimón (2014) es un proceso funcional activo, 

generalmente suspende o disminuye la manifestación de una actividad 

fisiológica, de la misma forma intervienen en el funcionamiento de la 

atención voluntaria y las asociaciones de ideas, eliminando de la 

conciencia las asociaciones inútiles.   

Para Stover (2019) la desinhibición se define por conductas 

impulsivas orientadas a la satisfacción inmediata, sin considerar 

consecuencias futuras.  



36 

 

2.2.1.2.2. Respeto a los compañeros 

Para Uranga et al. (2016) propone que respetar a los demás 

significa aceptar y valorar las cualidades de los compañeros, y en entornos 

virtuales, esto implica respetar sus opiniones y participaciones.  

De acuerdo a Torres (2021) si un estudiante tiene una idea distinta, 

no debería imponerla sobre las demás, sino que lo mejor es usar el diálogo 

para compartir ideas y llegar a un acuerdo juntos. 

2.2.1.2.5. Desarrollo de la creatividad 

Gomez (2005),considera que desarrollar la creatividad es un 

proceso mental que ayuda a encontrar soluciones originales a los 

problemas. Es una habilidad que todos tenemos y que se puede mejorar, 

aunque puede disminuir cuando estamos en ambientes sociales difíciles. 

Del mismo modo Esquivias (2004), define este término como una 

de las capacidades más grandes y complejas que tienen las personas. 

Incluye habilidades de pensamiento que permiten combinar procesos 

mentales simples con los más avanzados, todo para crear una nueva idea o 

pensamiento. 

2.2.1.2.6. Resolución de conflictos 

Para Fuquen (2013) se refiere al desacuerdo entre dos o más 

personas o grupos con diferentes culturas, etnias o clases sociales, mientras 

que la pugna es la lucha que ocurre al querer imponer su decisión o postura 

frente al otro. 
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En este mismo sentido Gutiérrez et al.(2018) surge cuando hay 

incompatibilidad entre personas o grupos, suele darse tanto en lo 

estructural como en lo personal, lo que significa que el conflicto aparece 

cuando hay cualquier tipo de actividad que no es compatible entre las 

partes. 

2.2.1.2.7. Valores 

Salazar y Herrera (2007) describen los valores como una guía que 

orienta las acciones humanas, ayudando a alcanzar metas, maneras de vivir 

o principios que humanizan, también permiten distinguir entre lo que es 

bueno, malo y esencial, definiendo así cómo se comportan las personas. 

Baldwin (2017) son principios universales que guían a la mayoría 

de las personas, ayudándonos a convivir en armonía dentro de la 

comunidad y a crecer juntos, estos valores son ideales abstractos que 

influyen en cómo las personas se comportan tanto en sociedad como en su 

vida personal. 

2.2.1.2.9. Confianza en sí mismo 

Teniendo  en cuenta a Palla (2021) es un estado interno que implica 

reconocer de manera realista una dificultad, identificar los recursos que 

tenemos para enfrentarla y saber cómo usarlos para alcanzar un objetivo, 

siempre considerando las posibilidades reales de éxito. 

Por otro lado Pulido (2015) está enfocada en lo positivo sobre lo 

que va a suceder, esto se traduce en una expectativa basada en la realidad 

con un objetivo claro, pero con la seguridad de poder alcanzarlo.  
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2.2.1.2.10. Socialización 

Para Simkin y Becerra (2013) es un proceso mediante el cual las 

personas adoptan normas, roles, valores, actitudes y creencias según el 

contexto sociohistórico en el que viven.  

De acuerdo a Simkin y Becerra (2013) esto ocurre a través de 

diferentes agentes de socialización como los medios de comunicación, la 

familia, los amigos, y diversas instituciones como las educativas, 

religiosas y recreativas, entre otras. 

2.2.2. Autoestima 

Perales (2021) se refiere a cómo una persona se valora a sí misma, es decir, 

su capacidad para apreciarse, respetarse y quererse, construye a partir de las 

percepciones, sentimientos y pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, 

nuestro carácter y nuestras habilidades, tanto mentales como físicas.  

Panesso y Arango (2017) es una necesidad afectiva, social y de 

reconocimiento, esto ayuda a comprender su relevancia en el desarrollo 

psicológico de cada persona.  

2.2.2.1. Corporal 

Oannis (2016) define esta valoración como la forma en que percibe 

con la apariencia y habilidades físicas, como sentirse alto, fuerte o 

atractivo, se refiere a sentirse bien con su aspecto.  

Por su lado Santos (2018) se refiere a sentirse satisfecho con uno 

mismo, se muestra al sentirse fuertes y con la capacidad de defenderse, 

mientras que en las niñas se refleja como confianza y armonía en su ser. 
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A juicio de Simanca (2019) se refiere a cómo una persona se evalúa 

y percibe a sí misma en cuanto a su imagen corporal y sus cualidades 

personales, esto incluye su sentido de capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, reflejando un juicio propio que se muestra en las 

actitudes hacia sí misma. 

2.2.2.2. Académica 

Oannis (2016) se relaciona con cómo el niño se ve a sí mismo en 

el ámbito escolar, es decir, si cree que puede cumplir con lo que se le exige 

en la escuela, esto incluye cómo se percibe como estudiante, si se siente 

bueno o malo en función de su capacidad para aprender y superar los 

fracasos.  

De manera similar Simanca (2019) que se refiere a cómo una 

persona evalúa y mantiene su percepción sobre sí misma en el contexto 

escolar, esto implica considerar su capacidad, productividad, importancia 

y dignidad, lo que da lugar a un juicio propio reflejado en sus actitudes 

hacia sí misma. 

2.2.2.3. Socioafectivo 

Simanca (2019) se refiere a cómo una persona evalúa y mantiene 

su percepción sobre sí misma en relación con sus interacciones sociales, 

esto implica considerar su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, lo que le permite formar un juicio propio que se refleja en sus 

actitudes hacia sí misma. 

Tal como se mencionó antes Santos (2018) reafirma que se trata de 
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la percepción que uno tiene de sus propias características, como sentirse 

valiente o temeroso, estar tranquilo o nervioso, ser bueno o malo, y ser 

simpático o antipático. 

2.2.2.4. Familiar 

De acuerdo con Simanca (2019) se refiere a cómo una persona 

evalúa y mantiene su percepción sobre sí misma en relación con sus 

interacciones con los miembros de su familia. 

A ello se suma Oannis (2016) que agrega que el niño o niña se 

percibe como parte de su familia y de las relaciones que se construyen en 

ese entorno, las respuestas que reciba de su familia son clave para el 

desarrollo de su autoestima. 

2.2.3. Posturas y métodos tomados en cuenta parta la investigación  

Desde la perspectiva del arte la presente investigación se encuentra 

respaldada por el enfoque multidisciplinar, porque de acuerdo al Minedu (2018)  

este enfoque junta ideas y métodos de diferentes áreas para entender mejor un 

tema o resolver un problema de forma más completa y práctica. 

Los cuales se encuentra respaldado por Folch et al. (2019) consiste en unir 

los conocimientos y métodos de diferentes áreas para trabajar en un proyecto 

común, manteniendo cada disciplina su propia perspectiva pero colaborando hacia 

un mismo objetivo. 

Lo que también es tomado en cuenta en el área de educación física porque 

para Valdés et al. (2021) implica la interacción y cooperación entre diferentes 

disciplinas sobre la base de objetivos comunes, lo que enriquece el currículo y los 

aprendizajes al integrar conocimientos de manera sistemática y articulada 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

BAILE: Movimiento del cuerpo al ritmo de la música, una manera de expresar emociones 

y conectar con otros (Rodríguez et al., 2021). 

CONCENTRACIÓN: Capacidad para enfocar toda nuestra atención en una tarea o 

actividad específica (Cavazos y Lozano-Treviño, 2024). 

EXPRESIÓN CORPORAL: Forma de comunicación a través de los gestos y 

movimientos del cuerpo para transmitir emociones o mensajes (Gonzalez-Ortega et al., 

2024). 

MOTRICIDAD: Habilidad para controlar y coordinar los movimientos del cuerpo, 

esencial para realizar actividades cotidianas (Vidal y Aguirre, 2024). 

MOVIMIENTO: Desplazamiento o acción física del cuerpo que puede expresar 

emociones o generar bienestar (Idoiaga et al., 2024). 

RELAJACIÓN: Estado de calma y tranquilidad que se logra al liberar tensiones del 

cuerpo y la mente (Martínez y Sánchez, 2023). 

SOCIALIZACIÓN: Proceso mediante el cual interactuamos, aprendemos y nos 

conectamos con los demás en sociedad (Ahedo, 2024). 

TERAPIA: Proceso para mejorar el bienestar emocional, físico o mental a través de 

técnicas específicas (Valdiviezo-Oña & Montesano, 2024). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ESTUDIO 

La presente investigación será desarrollada en la IEP N°70024 “Laykakota” la que 

se encuentra ubicada en el Jr. Banchero Rossi e intersección con la Av. Simón Bolívar, a 

una cuadra del terminal zonal Acora-Platería y dos cuadras del embarcadero turístico 

Quta Patxa. La IE se caracteriza por atender a estudiantes de 7 a 13 años, cuenta con seis 

grados y en cada una de ellas cinco secciones, se trabaja en el turno mañana y tarde. Los 

estudiantes provienen no solo de la ciudad de puno sino de las comunidades campesinas 

y distritos de la zona sur de la provincia de Puno. 

Figura 1. Ubicación de la IE estudiada 

Ubicación de la IE estudiada 

 

Fuente: Mapcarta (2024) 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación se realizó durante los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, y en ese tiempo se llevaron a cabo los trabajos de gestión y 

aplicación de los instrumentos en la muestra asignada dentro de las aulas. 
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3.3.  PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

3.3.1. Técnica de investigación 

En el presente estudio se tomara en cuenta la técnica de la observación, 

puesto que, para  Rekalde et al. (2017) es un método interactivo de recogida de 

información que requiere de la implicación del observador en los acontecimientos 

observados. 

Permite obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente 

podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva, respondiendo de esta 

manera al objetivo plateado en la presente investigación (Callejo, 2014). 

3.3.2. Instrumento de investigación 

El instrumento en la presente investigación fue el  cuestionario, porque de 

acuerdo a Casas et al. (2013) la  técnica de encuesta es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya  que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz. 

Para Kuznik et al. (2015) es una técnica de recogida de datos, o sea una 

forma concreta, particular y práctica de un procedimiento de investigación, tuvo 

por finalidad conocer los niveles de autoestima con los que cuenta lo estudiantes. 

El instrumento tomado en cuenta para la primera variable tiene por nombre 

Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia “EDINA” siendo 

de autoría de Mérida et al. (2015) el cual fue validado por medio de pruebas 

estadísticas como se muestra en: 
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Tabla 1. Validación del instrumento EDINA 

Validación del instrumento EDINA 

Publicación Autor Niveles Cronbach 

Artículo de 

investigación  

Mérida et al. 

(2015) 

Corporal 

Académica 

Socioemocional 

Familiar 

0.700 

Tesis de 

investigación 

Vásquez 

(2018) 

Corporal 

Académica 

Socioemocional 

Familiar 

0.971 

Nota: Los niveles resultantes de la prueba estadística para determinar la validez del instrumento 

son mayores al 0.7, por lo cual se puede afirmar que el instrumento si cumple con los niveles 

válidos para ser ejecutado en la presente investigación.  

Tabla 2. Ficha técnica del EDINA 

Ficha técnica del EDINA 

Denominación Indicadores 

Titulo  
Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la 

Infancia 

Autor  Mérida et al. (2015) 

Fuente Artículo de investigación  

Ámbito Deportivo, educativo, investigativo  

Variable Autoestima  

Dimensiones  Corporal, académica, socioemocional y familiar 

Duración Promedio de veinte minutos cronológicos. 

Aplicación del 

instrumento 

Se puede realizar la aplicación de forma colectiva o de 

manera individual se realizan donde los estudiantes 

responden a cada una de las preguntas planteadas en el 

cuestionario. 

Descripción del 

instrumento  

El instrumento este compuesto por 18 ítems los cuales se 

encuentran distribuidos en las dimensiones corporal con 

tres ítems que vendría a ser el Ítem 1, Ítem 6 e Ítem 16, 

seguido de la dimensión académica con cuatro ítems como 

el ítem 3, ítem 13, ítem 18 e ítem 11, continuando con la 

dimensión socioemocional con seis ítems que son el ítem 2, 

ítem 4, ítem 9, ítem 14, ítem 7 e ítem 12 y culminando con 

la dimensión familiar con cinco ítems que son el ítem 5, 

ítem 10, ítem 15, ítem 8, ítem 17, se consideró una escala 

conformada por los niveles siempre, casi siempre, a veces, 

casi nunca y nunca la que media los niveles de autoestima 

que tiene los estudiantes.  
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Tabla 3. Niveles del instrumento EDINA 

Niveles del instrumento EDINA 

Dimensión 
Muy 

Baja 
Baja Moderada Alta 

Muy 

Alta 

Corporal 0–2 3–4 5–7 8–10 11–12 

Académica 0–3 4–6 7–10 11–13 14–16 

Socioafectiva 0–4 5–9 10–15 16–20 21–24 

Familiar 0–3 4–7 8–12 13–16 17–20 

Autoestima  0–14 15–28 29–43 44–57 58–72 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población  

Según Hernández y Mendoza (2018), Hernandez et al., (2014) y Monje 

(2011) la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones.  

En el caso de la investigación la población estuvo constituida por los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

primaria   N°70024 “Laykakota” durante el año escolar 2023, la cual está 

conformada por los 86 estudiantes de las cuatro secciones del sexto grado de 

educación primaria. 

Tabla 4. Población de investigación 

Población de investigación 

Grado Secciones Estudiantes 

Sexto A 22 

Sexto B 20 

Sexto C 26 

Sexto D 18 

Total  86 

Fuente Escale (2023) “Ficha de Institución Educativa N°70024 "Laykakota". 
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3.4.2. Muestra  

Para la investigación se utilizó la muestra no probabilística o dirigida, ya 

que para Hernández y Mendoza (2018), Monje (2011) y Hernández (2014) la 

muestra no probabilística es el subgrupo de la población que no depende de la 

probabilidad, es también determinada voluntariamente por el investigador, esta 

decisión parte de las características que tiene la investigación. Por lo cual la 

muestra se encuentra constituida de la siguiente forma:  

Tabla 5. Muestra de investigación  

Muestra de investigación  

Grado Sección Grupo  Estudiantes 

Sexto  A Control 22 

Sexto  C Experimental  26 

Total    48 

Fuente Escale (2023) “Ficha de Institución Educativa N°70024 "Laykakota". 

3.5. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.5.1. Enfoque de investigación  

Según Calle (2023) el enfoque cuantitativo recoge datos numéricos para 

probar ideas o hipótesis, viendo la realidad como algo medible y aplicando sus 

resultados a diferentes situaciones, siguiendo pasos ordenados como hacer 

preguntas, observar, analizar los datos y ver las relaciones entre ellos. 

Según Huamán et al. (2022) se basa en recoger datos numéricos para 

comprobar ideas a través del análisis estadístico, lo que ayuda a encontrar patrones 

de comportamiento y a confirmar teorías mediante un proceso que sigue pasos 

organizados desde el inicio con un problema planteado de manera clara y precisa 

hasta llegar a los resultados finales. 
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3.5.2. Tipo de investigación  

Según Valdez et al. (2022) la investigación experimental implica realizar 

un cambio en una variable para ver cómo afecta a otra, comparando grupos que 

reciben diferentes intervenciones o ninguna, con el objetivo de descubrir 

relaciones de causa y efecto en los resultados. 

La investigación experimental Calle (2023) implica hacer cambios en una 

variable para observar cómo afecta a otra y permite probar ideas o hipótesis al 

usar grupos de control y experimentales para comparar los resultados lo que ayuda 

a entender las relaciones de causa y efecto entre las variables. 

3.5.3. Diseño de investigación  

Ramos-Galarza (2021) explica que la investigación cuasi-experimental 

compara dos grupos, uno con intervención y otro de control, trabajando con 

grupos ya existentes en lugar de asignarlos al azar, midiendo el impacto de la 

intervención antes y después del experimento 

Según Fernández et al. (2014) la investigación cuasi-experimental estudia 

cómo una variable afecta a otra sin asignar a los participantes de forma aleatoria, 

utilizando grupos ya formados, lo que permite probar hipótesis en situaciones 

donde no se pueden controlar todas las condiciones, pero aún se evalúa el impacto 

de la intervención. 

El estudio utilizó un diseño cuasi-experimental para estudiar la relación 

entre la Danza Terapia como variable independiente y la Autoestima como 

variable dependiente. Este diseño se presentó de la siguiente manera: 

Tomando lo anteriormente descrito la representación del diseño cuasi-

experimental es el siguiente: 
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Grupo Experimental : O1  →  X  →  O2 

Grupo de Control : O1   →   O2 

Los valores de esta representación son los siguientes: 

O1: Evaluación inicial para medir la autoestima. 

X: Aplicación de la intervención de danza terapia. 

O2: Evaluación final para medir la autoestima. 

En el grupo Experimental, los estudiantes realizaron sesiones de danza terapia 

entre las evaluaciones de entrada y salida. 

En el grupo de Control los estudiantes no participaron en la intervención, lo que 

permitió comparar los cambios en la autoestima entre ambos grupos. 

El diseño permitió medir de manera sencilla el impacto de la danza terapia en la 

autoestima, asegurando una comparación clara entre los dos grupos y controlando 

factores externos. 

3.6. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA  

En este estudio, se decidió usar la prueba t de Student después de verificar 

que los datos cumplían con las condiciones necesarias mediante una revisión 

previa. Esta elección se hizo porque permite comparar de forma clara los 

resultados obtenidos antes y después de la actividad realizada. Según González y 

Reyes (2024), esta prueba ayuda a encontrar si hay diferencias importantes entre 

dos momentos de medición en el mismo grupo. 

Molina (2023) y Flores y Flores (2024) explican que esta prueba es 

especialmente útil cuando se busca analizar cambios dentro de un mismo grupo, 
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siempre que se cumplan las condiciones básicas necesarias. Este método es 

confiable y permite evaluar con claridad los efectos de la intervención realizada. 

Figura 2. Formula de la prueba estadística  

Formula de la prueba estadística  
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3.7. VARIABLES DE ESTUDIO  

Tabla 6. Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variable 
Marco 

conceptual 

Marco 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Autor Instrumento 

Independiente  

Danza 

Terapia 

La danzaterapia, 

también llamada 

terapia a través 

del movimiento, 

consiste en 

utilizar el 

movimiento de 

manera 

terapéutica para 

fomentar la 

integración 

emocional, 

social, cognitiva 

y física de la 

persona. 

La variable 

independiente 

evaluará el 

impacto de la 

danzaterapia, 

mientras que la 

dependiente 

medirá su efecto 

en la autoestima 

infantil 

Contenidos 

motrices 

Evalúa cómo se controla y 

coordina el cuerpo 

durante los movimientos, 

incluyendo la precisión, 

equilibrio y manejo del 

espacio. 

-Conocimiento del 

esquema corporal 

-Percepción espacial 

y temporal 

-La lateralidad 

-Coordinación y 

equilibrio 

-El ritmo 

Esteve 

y 

López 

(2014) 

Sesiones de 

aprendizaje 

Área: 

Educación 

Física  

Competencia 

1: 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

 

Competencia 

2: 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices 

Contenidos 

no motrices 

Mide la capacidad para 

relacionarse con otros, la 

confianza en uno mismo y 

cómo se manejan las 

emociones. 

-Desinhibición 

-Respeto a los 

compañeros 

-Desarrollo de la 

creatividad 

-Resolución de 

conflictos 

-Valores 

-Autoestima 

-Confianza en sí 

mismo 

-Socialización 

Dependiente  

Autoestima 

La autoestima es 

cómo una 

persona se 

valora, se 

La variable 

dependiente 

medirá los 

cambios en la 

Corporal 

Observar cómo se refleja 

la autoestima a través del 

cuidado y la valoración 

del cuerpo 

Ítem 1 

Ítem 6 

Ítem 16 

Mérida 

et al. 

(2015) 

Pretest y 

Postest 

(1) 

Totalmente 
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respeta y se 

aprecia a sí 

misma, 

basándose en su 

importancia, 

habilidades y 

sentido de valor. 

autoestima 

infantil derivados 

de la intervención 

con danzaterapia 

Académica 

Identificar cómo se 

manifiesta la autoestima 

en el interés, el esfuerzo y 

los logros obtenidos en las 

actividades escolares 

Ítem 3 

Ítem 13 

Ítem 18 

Ítem 11 

en 

desacuerdo 

(2)  

En 

desacuerdo 

(3)  

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

(4)  

De acuerdo 

(5)  

Totalmente 

de acuerdo 

Socioafectivo 

Examinar cómo la 

autoestima se muestra en 

la forma de relacionarse 

con otros y en la gestión 

de emociones 

Ítem 2 

Ítem 4 

Ítem 9 

Ítem 14 

Ítem 7 

Ítem 12 

Familiar 

Reconocer cómo la 

autoestima se expresa en 

el apoyo recibido y en los 

lazos familiares 

Ítem 5 

Ítem 10 

Ítem 15 

Ítem 8, Ítem 17 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 4.1.  RESULTADOS 

4.1.1. Resultados obtenidos en la variable autoestima  

O.G. 

Determinar la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes del Sexto grado de la 

Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023. 

 

Tabla 7. Prueba estadística de la variable autoestima  

Prueba estadística de la variable autoestima  

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

Bil. Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

95% de intervalo  

Inferior Superior 

1.000 0.400 0.078 0.838 1.162 12.748 25 0.00 

 

Figura 3. Análisis de la diferencia en autoestima entre el pretest y el postest 

Análisis de la diferencia en autoestima entre el pretest y el postest 

 
 

Hipótesis estadística OG 

Ho: la danzaterapia no es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima. 
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H1: la danzaterapia es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima. 

Regla de decisión 

Si el resultado sig. de la prueba es menor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula. 

Si el resultado sig. de la prueba es mayor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis alterna. 

Criterios de aceptación y rechazo  

Si los resultados t calculados caen en la zona de aceptación, entonces 

aceptamos que la danzaterapia no es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima 

de los estudiantes.  

Si los resultados caen en la zona de rechazo, concluimos que la 

danzaterapia es eficaz en fortalecer la autoestima de los estudiantes. 

Interpretación 

En relación con el objetivo general, que busca determinar la eficacia de la 

danzaterapia en el fortalecimiento de la autoestima, los resultados muestran que 

el valor de significancia bilateral obtenido fue de 0.00, siendo menor al alfa = 

0.05. Esto indica que la diferencia entre el pretest y el pos test es significativa. De 

acuerdo con la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula, afirmando que la 

danzaterapia es eficaz en fortalecer la autoestima. 

En el cumplimiento del objetivo general, los grados de libertad fueron 25 

y el nivel de significancia utilizado fue alfa de 0.05. Los puntos críticos 

determinados fueron 1.7081 y -1.7081. El valor t calculado fue 12.748, el cual es 

mayor a los valores críticos y se encuentra en el lado positivo de la distribución. 

Esto ubica el resultado en la zona de rechazo, confirmando que la danzaterapia 

fue eficaz en fortalecer la autoestima. 
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Tabla 8. Resultados y porcentajes variable autoestima 

Resultados y porcentajes variable autoestima 

Niveles 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Pos  test Pre test Pos  test 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Muy Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Moderada 3 11.5% 0 0.0% 25 96.2% 1 3.8% 

Alta 18 69.2% 2 7.7% 1 3.8% 23 88.5% 

Muy Alta 1 3.8% 20 76.9% 0 0.0% 2 7.7% 

Total 22 100.0% 22 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados del grupo control en la variable autoestima, 

durante el pre-test, no se encontraron estudiantes en los niveles muy bajos ni bajos, 

por otro lado, el 11.5% presentó autoestima moderada, mientras que el 69.2% 

alcanzó un nivel alto y el 3.8% logró un nivel muy alto, en el pos-test no se 

registraron estudiantes en niveles muy bajos, bajos ni moderados, mientras tanto, 

el 7.7% alcanzó un nivel alto y el 76.9% logró un nivel muy alto.  

De acuerdo a los resultados del grupo exprimental en la variable 

autoestima, durante el pre-test, ningún estudiante se ubicó en niveles muy bajos 

ni bajos, sin embargo, el 96.2% presentó autoestima moderada, el 3.8% alcanzó 

un nivel alto y ninguno logró un nivel muy alto, durante el pos-test, no se 

registraron estudiantes en niveles muy bajos ni bajos; por el contrario, el 3.8% 

presentó autoestima moderada, el 88.5% alcanzó un nivel alto y el 7.7% logró un 

nivel muy alto. 

4.1.2. Resultados obtenidos en la dimensión autoestima corporal 

O.E.1 

Establecer la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima corporal de los estudiantes del Sexto grado de la 
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Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”. Puno – 2023. 

Tabla 9. Prueba estadística de la autoestima corporal  

Prueba estadística de la autoestima corporal  

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

Bil. Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo  

Inferior Superior 

1.654 0.936 0.183 1.276 2.032 9.013 25 0.00 

 

Figura 4. Análisis de la autoestima corporal entre el pretest y el postest 

Análisis de la autoestima corporal entre el pretest y el postest 

 
 

Hipótesis estadística OE1 

Ho: la danzaterapia no es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima 

corporal. 

H1: la danzaterapia es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima 

corporal. 

Regla de decisión 

Si el resultado sig. de la prueba es menor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula. 

Si el resultado sig. de la prueba es mayor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis alterna. 

Criterios de aceptación y rechazo  



56 

 

Si los resultados t calculados caen en la zona de aceptación, aceptamos que 

la danzaterapia no es eficaz en fortalecer la autoestima corporal.  

Si los resultados caen en la zona de rechazo, concluimos que la 

danzaterapia sí es eficaz en fortalecer la autoestima corporal. 

Interpretación  

Para el objetivo específico de establecer la eficacia de la danzaterapia en 

la autoestima corporal, se obtuvo un valor de significancia bilateral de 0.00, menor 

al nivel de significancia alfa de 0.05. Según la regla de decisión, esto permite 

rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, se afirma que la danzaterapia es eficaz 

en mejorar la autoestima corporal de los estudiantes. 

Para el objetivo de establecer la eficacia de la danzaterapia en el 

fortalecimiento de la autoestima corporal, los grados de libertad fueron 25 y el 

nivel de significancia fue alfa de 0.05. Los puntos críticos establecidos fueron 

1.7081 y -1.7081. El valor t calculado fue 9.013, que es mayor a los valores 

críticos y se encuentra en el lado positivo de la distribución. Esto posiciona el 

resultado en la zona de rechazo, demostrando que la danzaterapia fue eficaz en 

mejorar la autoestima corporal. 

Tabla 10. Resultados y porcentajes dimensión corporal  

Resultados y porcentajes dimensión corporal 

Escala 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Pos  test Pre test Pos  test 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Muy Baja 0 0.0% 0 0.0% 3 11.5% 0 0.0% 

Baja 1 3.8% 0 0.0% 14 53.8% 0 0.0% 

Moderada 7 26.9% 5 19.2% 9 34.6% 6 23.1% 

Alta 12 46.2% 4 15.4% 0 0.0% 17 65.4% 

Muy Alta 2 7.7% 13 50.0% 0 0.0% 3 11.5% 

Total 22 100.0% 22 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

 

Interpretación  

 



57 

 

Respecto a la dimensión corporal del grupo control durante el pre test, 

ningún estudiante se ubicó en niveles muy bajos. Sin embargo, el 3.8% estuvo en 

niveles bajos, el 26.9% en niveles moderados, el 46.2% en altos y el 7.7% en muy 

altos. En el pos test no hubo estudiantes en niveles muy bajos ni bajos, sin 

embargo, el 19.2% se situó en niveles moderados, el 15.4% en altos y el 50.0% en 

muy altos.  

Respecto a la dimensión corporal del grupo experimental durante el pre 

test, el 11.5% de los estudiantes presentó un nivel muy bajo, el 53.8% un nivel 

bajo, el 34.6% un nivel moderado, mientras que ningún estudiante se situó en 

niveles altos ni muy altos. Por otro lado, en el pos test ningún estudiante se ubicó 

en niveles muy bajos ni bajos. Mientras tanto, el 23.1% alcanzó un nivel 

moderado, el 65.4% un nivel alto y el 11.5% un nivel muy alto. 

4.1.3. Resultados obtenidos en la dimensión autoestima académica 

O.E.2 

Comprobar la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima académica de los estudiantes del Sexto grado de 

la Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”. Puno – 2023. 

 

Tabla 11. Prueba estadística de la autoestima académica  

Prueba estadística de la autoestima académica  

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

Bil. Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

95% de intervalo  

Inferior Superior 

0.769 0.710 0.139 0.482 1.056 5.522 25 0.00 

 

Figura 5. Análisis de la autoestima académica entre el pretest y el postest 

Análisis de la autoestima académica entre el pretest y el postest 
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Hipótesis estadística OE2 

Ho: la danzaterapia no es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima 

académica. 

H1: la danzaterapia es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima 

académica. 

Regla de decisión 

Si el resultado sig. de la prueba es menor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula. 

Si el resultado sig. de la prueba es mayor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis alterna. 

Criterios de aceptación y rechazo  

Si los resultados t calculados caen en la zona de aceptación, aceptamos que 

la danzaterapia no es eficaz en fortalecer la autoestima académica.  

Si los resultados caen en la zona de rechazo, concluimos que la 

danzaterapia sí es eficaz en fortalecer la autoestima académica. 

Interpretación  

En relación con el objetivo específico de comprobar la eficacia de la 

danzaterapia en la autoestima académica, el valor de significancia bilateral fue de 

0.00, lo que también es menor al alfa de 0.05. Siguiendo la regla de decisión, se 

rechaza la hipótesis nula, demostrando que la estrategia utilizada es eficaz en 
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fortalecer la autoestima académica de los estudiantes. 

En relación con el fortalecimiento de la autoestima académica, los grados 

de libertad fueron 25 y el nivel de significancia fue alfa de 0.05. Los puntos 

críticos determinados fueron 1.7081 y -1.7081. El valor t calculado fue 5.522, que 

supera los valores críticos y está en el lado positivo de la distribución. Esto coloca 

el resultado en la zona de rechazo, confirmando que la estrategia de danzaterapia 

fue efectiva para fortalecer la autoestima académica. 

Tabla 12. Resultados y porcentajes autoestima académica 

Resultados y porcentajes autoestima académica 

Escala 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Pos  test Pre test Pos  test 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Muy Baja 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 3 11.5% 0 0.0% 

Moderada 7 26.9% 4 15.4% 22 84.6% 9 34.6% 

Alta 12 46.2% 3 11.5% 1 3.8% 16 61.5% 

Muy Alta 2 7.7% 15 57.7% 0 0.0% 1 3.8% 

Total 22 100.0% 22 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

 

Interpretación  

En cuanto al grupo control en la dimensión académica durante el pre test, 

se identificó que el 3.8% de los estudiantes se encontraba en un nivel muy bajo, 

ninguno en un nivel bajo, el 26.9% en moderado, el 46.2% en alto y el 7.7% en 

muy alto. Por otro lado, en el pos test los resultados indican que ningún estudiante 

se ubicó en niveles muy bajos ni bajos, en cambio, el 15.4% alcanzó un nivel 

moderado, el 11.5% un nivel alto y el 57.7% un nivel muy alto.  

En cuanto al grupo experimental en la dimensión académica durante el pre 

test, ningún estudiante alcanzó un nivel muy bajo. Por otro lado, el 11.5% se 

posicionó en un nivel bajo, el 84.6% en un nivel moderado, y solo el 3.8% en un 

nivel alto, sin que se registraran niveles muy altos. En el pos test, no se observaron 
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estudiantes en niveles muy bajos ni bajos, en este caso, el 34.6% presentó un nivel 

moderado, el 61.5% alcanzó un nivel alto y el 3.8% logró un nivel muy alto. 

4.1.4. Resultados obtenidos en la dimensión autoestima socio-afectiva 

O.E.3 

Identificar la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima socio-afectiva de los estudiantes del Sexto grado 

de la Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”, Puno – 2023. 

Tabla 13. Prueba estadística de la dimensión socio-afectiva  

Prueba estadística de la dimensión socio-afectiva  

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

Bil. Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo  

Inferior Superior 

0.731 0.533 0.105 0.515 0.946 6.985 25 0.00 

 

Figura 6. Análisis de la autoestima socio-afectiva entre el pretest y el postest 

Análisis de la autoestima socio-afectiva entre el pretest y el postest 

 

Hipótesis estadística OE3 

Ho: la danzaterapia no es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima 

socio-afectiva 

H1: la danzaterapia es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima socio-

afectiva. 
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Regla de decisión 

Si el resultado sig. de la prueba es menor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula. 

Si el resultado sig. de la prueba es mayor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis alterna. 

Criterios de aceptación y rechazo  

Si los resultados t calculados caen en la zona de aceptación, aceptamos que 

la danzaterapia no es eficaz en fortalecer la autoestima socio-afectiva.  

Si los resultados caen en la zona de rechazo, concluimos que la 

danzaterapia sí es eficaz en fortalecer la autoestima socio-afectiva. 

Interpretación 

Respecto al objetivo de identificar la eficacia de la danzaterapia en el 

fortalecimiento de la autoestima socioafectiva, el análisis mostró un valor de 

significancia bilateral de 0.00, inferior al alfa de 0.05. Este resultado lleva a 

rechazar la hipótesis nula, lo que indica que la danzaterapia fue eficaz en mejorar 

esta dimensión. 

Respecto al objetivo de identificar la eficacia de la danzaterapia en el 

fortalecimiento de la autoestima socio-afectiva, los grados de libertad fueron 25 y 

el nivel de significancia utilizado fue alfa de 0.05. Los puntos críticos fueron 

1.7081 y -1.7081. El valor t calculado fue 6.985, que es mayor a los valores 

críticos y se encuentra en el lado positivo de la distribución. Este resultado cae en 

la zona de rechazo, permitiendo confirmar que la danzaterapia fue eficaz en 

fortalecer la autoestima socioafectiva. 

Tabla 14. Resultados y porcentajes dimensión socio-afectiva 

Resultados y porcentajes dimensión socio-afectiva 
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Escala 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Pos  test Pre test Pos  test 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Muy Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 2 7.7% 0 0.0% 

Moderada 13 50.0% 0 0.0% 21 80.8% 7 26.9% 

Alta 9 34.6% 7 26.9% 3 11.5% 18 69.2% 

Muy Alta 0 0.0% 15 57.7% 0 0.0% 1 3.8% 

Total 22 100.0% 22 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

 

Interpretación  

Por otro lado, en los resultados del pre test de la dimensión socio-afectiva 

correspondiente al grupo control, no hubo estudiantes en los niveles muy bajos ni 

bajos. Sin embargo, el 50.0% alcanzó un nivel moderado, el 34.6% un nivel alto 

y ningún estudiante llegó al nivel muy alto. De la misma forma en el pos test, no 

hubo estudiantes en niveles muy bajos ni bajos, en este caso, el 26.9% estuvo en 

un nivel moderado, el 26.9% en un nivel alto y el 57.7% en un nivel muy alto.  

En los resultados del pre test de la dimensión socio-afectiva 

correspondiente al grupo experimental, no hubo estudiantes en niveles muy bajos; 

sin embargo, el 7.7% presentó un nivel bajo, el 80.8% un nivel moderado, y el 

11.5% alcanzó un nivel alto, mientras que ningún estudiante llegó a un nivel muy 

alto. Lo que es claro en el pos test, no se encontraron estudiantes en niveles muy 

bajos ni bajos. Por otro lado, el 26.9% alcanzó un nivel moderado, el 69.2% un 

nivel alto y el 3.8% un nivel muy alto. 

4.1.5. Resultados obtenidos en la dimensión autoestima familiar 

O.E.4 

Establecer la eficacia de la danzaterapia como estrategia en el 

fortalecimiento de la autoestima familiar de los estudiantes del Sexto grado de la 

Institución Educativa Primaria N°70024 “Laykakota”. Puno – 2023 
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Tabla 15. Prueba estadística de la autoestima familiar  

Prueba estadística de la autoestima familiar  

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

Bil. Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo  

Inferior Superior 

0.923 0.935 0.183 0.546 1.301 5.035 25 0.00 

 

Figura 7. Análisis de la autoestima familiar entre el pretest y el postest 

Análisis de la autoestima familiar entre el pretest y el postest 

 
 

Hipótesis estadística OE4 

Ho: la danzaterapia no es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima 

familiar. 

H1: la danzaterapia es eficaz en el fortalecimiento de la autoestima 

familiar. 

Regla de decisión 

Si el resultado sig. de la prueba es menor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula. 

Si el resultado sig. de la prueba es mayor al α=0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis alterna. 

Criterios de aceptación y rechazo  

Si los resultados t calculados caen en la zona de aceptación, aceptamos que 
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la danzaterapia no es eficaz en fortalecer la autoestima familiar.  

Si los resultados caen en la zona de rechazo, concluimos que la 

danzaterapia sí es eficaz en fortalecer la autoestima familiar. 

Interpretación 

Para el objetivo específico de establecer la eficacia de la danzaterapia en 

el fortalecimiento de la autoestima familiar, el valor de significancia bilateral fue 

de 0.00, menor al nivel alfa de 0.05. De acuerdo con la regla de decisión, se 

rechaza la hipótesis nula, concluyendo que la danzaterapia es eficaz en fortalecer 

la autoestima familiar. 

De acuerdo al objetivo de establecer la eficacia de la danzaterapia en el 

fortalecimiento de la autoestima familiar, los grados de libertad fueron 25 y el 

nivel de significancia utilizado fue alfa de 0.05. Los puntos críticos determinados 

fueron 1.7081 y -1.7081. El valor t calculado fue 5.035, el cual es mayor a los 

valores críticos y se encuentra en el lado positivo de la distribución. Esto posiciona 

el resultado en la zona de rechazo, concluyendo que la danzaterapia fue eficaz en 

fortalecer la autoestima familiar. 

Tabla 16. Resultados y porcentajes dimensión familiar  

Resultados y porcentajes dimensión familiar  

Escala 

Grupo control Grupo experimental 

Pre test Pos  test Pre test Pos  test 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Muy Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 3 11.5% 0 0.0% 

Moderada 8 30.8% 3 11.5% 20 76.9% 6 23.1% 

Alta 13 50.0% 5 19.2% 3 11.5% 16 61.5% 

Muy Alta 1 3.8% 14 53.8% 0 0.0% 4 15.4% 

Total 22 100.0% 22 100.0% 26 100.0% 26 100.0% 

 

Interpretación  

Por otro lado, en los resultados del pre test de la dimensión familiar 
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correspondiente al grupo control, no se observaron niveles muy bajos ni bajos, 

aun así, el 30.8% presentó un nivel moderado, el 50.0% un nivel alto y el 3.8% 

alcanzó un nivel muy alto. En el pre test, tampoco se registraron niveles muy bajos 

ni bajos. Por otro lado, el 11.5% presentó un nivel moderado, el 19.2% un nivel 

alto y el 53.8% alcanzó un nivel muy alto. 

De la misma forma, en los resultados del pre test de la dimensión socio-

afectiva correspondiente al grupo experimental, no se encontraron estudiantes en 

niveles muy bajos; sin embargo, el 11.5% estuvo en un nivel bajo, el 76.9% en un 

nivel moderado y el 11.5% en un nivel alto, mientras que ningún estudiante logró 

un nivel muy alto. Pero en el pre test, ningún estudiante presentó niveles muy 

bajos ni bajos. Sin embargo, el 23.1% alcanzó un nivel moderado, el 61.5% un 

nivel alto y el 15.4% logró un nivel muy alto. 

4.2. DISCUSIÓN 

La investigación logró demostrar que la danzaterapia es una estrategia efectiva 

para mejorar la autoestima de los estudiantes del sexto grado, cumpliendo con el objetivo 

principal. Los resultados mostraron una diferencia notable entre los valores antes y 

después de la intervención, con un resultado significativo al ser menor a 0.05, lo que 

confirma su eficacia. Según González (2024), actividades como la danza ayudan a las 

personas a expresar emociones y ganar confianza en sí mismas. Por otro lado, las ideas 

de Rosenberg (1965) destacan que la autoestima se fortalece cuando se obtienen logros 

personales, lo cual se ve reflejado en los hallazgos. Investigaciones recientes, como la de 

Larrosa (2024), también han señalado cómo la danza influye positivamente en la 

percepción de uno mismo, aportando más evidencia para respaldar estos resultados. 

En cuanto a la mejora de la autoestima relacionada con el cuerpo, los resultados 
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indicaron un cambio importante tras la intervención. El análisis mostró que el resultado 

final superó los valores límites establecidos, confirmando que esta dimensión también se 

benefició. Roca y García (2024) explican que actividades físicas como la danza pueden 

ayudar a las personas a sentirse más cómodas con su imagen física. De la misma manera, 

James (1890) menciona que el éxito en actividades corporales promueve una visión más 

positiva del propio cuerpo, algo que se alinea con los resultados obtenidos. Estudios como 

el de Pinilla y Cuesta (2022) también resaltan que el 75% de las personas que participaron 

en sesiones de danza mejoraron su percepción corporal, lo cual coincide con los logros 

alcanzados en esta investigación. 

La autoestima relacionada con lo académico también mostró mejoras claras. Los 

datos recolectados revelaron que el desempeño escolar de los estudiantes se fortaleció 

gracias a la intervención, con un resultado que confirma este avance. Simanca (2019) 

menciona que las actividades creativas, como la danza, aumentan la confianza y la 

motivación, lo que puede influir positivamente en los logros escolares. Esto coincide con 

lo señalado por Muñoz (2022), quien encontró que el 70% de los estudiantes mejoraron 

su autoestima académica luego de participar en actividades artísticas, lo cual refuerza los 

hallazgos de este estudio. 

En la dimensión socioafectiva, los resultados mostraron un cambio significativo. 

Los estudiantes demostraron una mejor capacidad para relacionarse con otros y gestionar 

sus emociones, lo cual es un aspecto esencial para una autoestima saludable. Zambrano 

(2023) señala que actividades grupales como la danza ayudan a fortalecer los vínculos 

sociales y la empatía, una afirmación que se refleja en los resultados obtenidos. De la 

misma forma, teorías relacionadas con la construcción de relaciones sociales destacan 

que el contacto emocional mejora la percepción personal, algo que este estudio también 

respalda. Investigaciones similares, como la de Nigaglioni (2023), reportan que el 80% 
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de los participantes mejoraron sus habilidades sociales gracias a sesiones de danza. 

Finalmente, la autoestima familiar también mostró un progreso considerable. Los 

resultados indicaron que los estudiantes percibieron un entorno familiar más positivo y 

valioso después de la intervención. Según Oannis (2016), las actividades que integran 

aspectos emocionales pueden mejorar las relaciones dentro de la familia, algo que se 

evidencia en los resultados obtenidos. Por otro lado, Villar (2021) observó que el 68% de 

las personas que participaron en actividades artísticas vieron mejoras en la forma en que 

se relacionan con sus familias, algo que coincide con los hallazgos de este estudio. 

Los resultados obtenidos validan que la danzaterapia es una estrategia útil para 

mejorar la autoestima de los estudiantes en diferentes áreas, este enfoque no solo está 

respaldado por los datos obtenidos, sino también por teorías y estudios anteriores que 

demuestran su impacto positivo en el desarrollo emocional, social y familiar. 

.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La danzaterapia fue eficaz para fortalecer cumpliendo con el objetivo de 

determinar su efectividad porque el valor t=12.748 fue superior al punto 

crítico de 1.7081, y el nivel de significancia bilateral de 0.000 confirmó un 

cambio significativo en los resultados entre el pretest y el postest. 

SEGUNDA: La danzaterapia fue eficaz en fortalecer la autoestima corporal cumpliendo 

con el objetivo de establecer su efectividad porque el valor t=9.013 superó 

el punto crítico de 1.7081, y el nivel de significancia bilateral de 0.000 

evidenció una mejora notable en la percepción corporal tras la 

intervención. 

TERCERA:  La danzaterapia fue eficaz en fortalecer la autoestima académica 

cumpliendo con el objetivo de comprobar su efectividad porque el valor 

t=5.522 fue superior al punto crítico de 1.7081, y el nivel de significancia 

bilateral de 0.000 indicó un fortalecimiento significativo de la confianza y 

la percepción de logros en el ámbito académico. 

CUARTO:  La danzaterapia fue eficaz en fortalecer la autoestima socioafectiva 

cumpliendo con el objetivo de identificar su efectividad porque el valor 

t=6.985 superó el punto crítico de 1.7081, y el nivel de significancia 

bilateral de 0.000 reflejó un impacto positivo en la capacidad de los 

estudiantes para relacionarse y gestionar sus emociones.   

QUINTO:  La danzaterapia fue eficaz en fortalecer la autoestima familiar cumpliendo 

con el objetivo de establecer su efectividad porque el valor t=5.035 fue 

superior al punto crítico de 1.7081, y el nivel de significancia bilateral de 
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0.000 confirmó mejoras importantes en la percepción y las relaciones 

familiares tras la intervención. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Los docentes deben promover actividades que fortalezcan la confianza y 

autoestima de los estudiantes, integrando dinámicas que fomenten su 

desarrollo personal y emocional. 

SEGUNDA: Las escuelas deben priorizar iniciativas que contribuyan al crecimiento 

emocional y social de los estudiantes, creando espacios donde puedan 

explorar y expresar sus emociones de manera positiva. 

TERCERA: Las familias deben involucrarse activamente en las actividades escolares, 

reforzando los lazos emocionales y apoyando a los estudiantes en su 

desarrollo integral. 

CUARTO: Los directores deben garantizar las condiciones necesarias para 

implementar estrategias que favorezcan el bienestar emocional de los 

estudiantes, ofreciendo recursos y apoyo a los docentes. 

QUINTO: Los futuros investigadores deben explorar alternativas innovadoras que 

complementen las estrategias existentes para mejorar aspectos como el 

desarrollo emocional, social y académico de los estudiantes. 
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ANEXO 2. Instrumento de investigación  

 

Dimensión 
Muy 

Baja 
Baja Moderada Alta 

Muy 

Alta 

Corporal 0–2 3–4 5–7 8–10 11–12 

Académica 0–3 4–6 7–10 11–13 14–16 

Socioafectiva 0–4 5–9 10–15 16–20 21–24 

Familiar 0–3 4–7 8–12 13–16 17–20 

Autoestima  0–14 15–28 29–43 44–57 58–72 
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ANEXO 3. Solicitud de autorización para realizar la investigación 
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ANEXO 4. Constancia de ejecución  



90 

 

 

 

 



91 

 

ANEXO 5. Resultados de investigación del grupo experimental   

Prueba de entrada grupo experimental  
i1 i6 i16 i3 i13 i18 i11 i2 i4 i9 i14 i7 i12 i5 i10 i15 i8 i17 

2 2 2 2 0 2 3 2 0 2 3 0 3 0 2 2 2 0 

4 3 3 2 2 1 3 3 2 0 2 0 0 2 2 3 2 2 

2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

2 2 2 0 4 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 0 0 3 2 0 2 2 

1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 

3 4 3 3 2 0 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 

2 1 0 3 1 3 2 2 3 0 3 1 3 2 3 2 3 0 

2 2 2 3 1 2 2 2 0 0 3 3 2 3 3 3 3 3 

0 2 0 3 3 2 0 4 3 2 1 2 2 3 2 3 4 4 

2 1 2 2 2 1 2 0 2 2 2 3 2 2 2 1 0 3 

3 3 3 0 2 2 3 3 0 3 2 1 4 3 3 2 0 2 

2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 0 3 2 2 2 1 1 2 

0 3 2 1 2 2 0 3 1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 

2 3 2 0 0 4 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 3 1 

2 0 3 2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 4 3 2 3 0 

2 0 2 2 3 2 3 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 

1 2 4 2 2 3 0 2 3 4 3 2 2 0 4 2 2 3 

2 2 2 3 1 2 4 1 4 3 3 2 0 2 1 3 0 3 

3 1 2 1 3 3 1 0 2 3 2 2 2 2 0 4 2 2 

2 3 2 4 0 3 1 2 2 2 0 2 3 1 2 0 2 3 

3 0 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 

3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 0 0 2 3 2 

1 2 2 2 2 0 2 2 3 2 0 3 3 1 3 3 2 2 

0 2 0 2 2 2 1 3 1 3 2 4 1 2 0 0 1 3 

3 3 1 3 2 0 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 1 
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Prueba de salida grupo experimental  

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

3 1 4 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 5 5 

1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 2 3 3 1 3 4 

3 5 3 1 3 5 4 1 5 5 3 2 4 2 1 3 4 4 

3 4 1 2 5 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 

3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 0 3 3 4 4 2 3 

3 1 2 3 3 0 5 4 1 3 3 2 3 2 4 3 3 3 

3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 

2 3 3 2 4 2 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 4 2 

2 2 5 3 2 2 3 3 3 4 3 5 2 2 3 3 2 2 

3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 1 2 3 

3 4 5 3 3 3 2 0 3 1 3 3 3 3 2 4 3 3 

4 3 3 3 0 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 5 3 

2 3 3 5 2 2 4 5 3 4 2 5 5 2 5 4 3 3 

2 3 2 5 2 5 1 5 2 3 1 2 3 4 3 3 2 1 

5 3 1 1 3 4 3 3 3 2 3 3 1 3 5 3 4 3 

1 3 3 1 3 2 4 2 3 3 3 3 3 5 4 5 1 2 

3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 

3 2 4 3 3 4 3 2 5 2 4 2 3 3 1 3 1 3 

4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 5 3 1 

4 4 3 2 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 2 2 3 3 

0 3 2 3 3 3 5 3 2 2 1 4 5 3 3 2 3 2 

3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 1 0 5 3 3 2 1 

5 2 2 4 3 3 2 3 4 5 4 3 1 1 3 2 1 4 

3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 5 3 4 3 1 3 3 5 

3 5 0 4 5 1 3 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 
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ANEXO 6. Resultados de investigación del grupo control 

Prueba de entrada grupo control 

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

3 5 3 2 2 2 3 3 4 0 3 2 3 4 3 3 2 3 

3 1 3 2 1 2 5 1 3 2 5 2 2 1 1 2 3 5 

2 2 2 3 4 4 2 3 1 3 2 2 3 2 3 0 3 3 

2 2 4 2 3 2 4 2 0 3 3 3 3 2 2 3 4 3 

3 4 2 3 3 3 1 3 2 5 3 2 4 3 1 4 1 4 

4 2 2 1 4 2 4 2 2 3 2 1 2 5 2 2 2 1 

3 3 2 3 3 5 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 

2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 5 2 2 

1 2 1 2 2 2 3 0 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 

3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 5 2 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 

2 3 2 2 3 1 2 4 5 2 2 3 3 3 4 1 1 2 

5 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 

1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 

3 2 3 4 5 3 2 2 2 3 4 3 1 3 2 3 3 2 

3 3 1 1 2 2 3 2 3 4 2 4 2 1 3 3 3 3 

3 3 5 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 2 

2 4 3 3 2 3 3 5 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

2 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3 5 3 5 3 3 4 

3 0 2 3 2 3 3 2 2 4 3 5 2 3 3 2 4 2 

4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 0 

2 3 3 2 0 0 0 4 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 

 

 



94 

 

Prueba de salida grupo control 

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

1 4 0 4 4 3 5 4 4 0 4 4 5 4 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 

4 5 4 4 4 2 4 5 4 0 5 2 5 5 5 4 4 4 

5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 2 2 5 2 0 4 

4 4 4 2 3 4 5 2 5 5 5 4 4 5 2 3 4 4 

2 0 4 5 4 2 3 2 5 3 4 3 5 0 4 4 4 4 

5 5 4 0 5 4 0 4 2 4 0 2 5 5 4 4 2 0 

5 2 2 4 0 4 4 5 5 4 5 0 4 3 4 4 5 0 

4 0 2 4 4 5 4 4 4 1 4 0 5 4 5 1 4 5 

2 5 4 5 5 0 1 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 2 

4 4 0 4 5 4 4 4 2 5 2 4 4 5 4 4 4 4 

5 3 4 5 2 5 5 1 4 4 0 5 4 4 4 2 1 1 

0 4 5 0 4 4 0 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 5 

4 4 5 1 2 4 2 0 4 5 4 4 1 5 5 5 5 4 

4 4 5 5 0 0 5 4 5 5 1 4 3 0 0 5 0 5 

5 1 1 4 5 1 4 4 0 5 4 5 4 4 4 5 4 4 

0 4 3 2 5 5 5 0 0 4 5 5 4 4 4 5 5 4 

4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 1 4 4 5 

4 4 4 5 1 4 2 5 5 4 4 5 0 1 4 0 4 2 

3 2 5 4 4 4 5 3 4 2 5 4 0 2 2 4 5 3 

5 5 5 4 4 5 4 5 1 2 5 5 4 5 5 0 2 5 

4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 1 2 4 0 5 5 5 
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ANEXO 7. Sesiones de aprendizaje 
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ANEXO 8. Evidencias de la investigación  
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ANEXO 9. Autorización de publicación   
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ANEXO 10. Declaración jurada    
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