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RESUMEN 

La presente investigación con título “Influencia del karate en el fortalecimiento de la 

autoestima en niños y adolescentes, Arequipa, 2022”, busca el grado de influencia del 

karate como deporte en el desarrollo de la autoestima en niños, niñas y adolescentes 

que practican el deporte. Asimismo, el estudio se basa en un enfoque cuantitativo con 

un nivel descriptivo-correlacional, involucrando a 140 niños y adolescentes 

pertenecientes al club de karate Yoshitaka de Arequipa. En los resultados principales 

se comprobó que existe evidencia significativa y en un grado bajo, positivo de que la 

disciplina del karate influye con la autoestima (p < 0.05 y R de 0.307). Estos hallazgos 

sugieren que la práctica del karate puede tener un impacto positivo en la autoestima de 

los participantes. Sin embargo, es importante considerar que otros factores también 

pueden influir en la emergencia de una autoestima saludable o poco favorecedora, como 

se observa en los resultados de las dimensiones estudiadas. En cuanto al nivel del karate, 

se observa que el 74 % se encuentra en un nivel bajo; y el 26 %, en un nivel alto. En las 

dimensiones de la autoestima, se destaca que el 74 % muestra un promedio bajo en el 

área de sí mismo; el 51 %, en el área social; el 51 %, en un promedio bajo en la 

convivencia dentro del hogar; y el 32 %. en el nivel alto en el área académica. Además, 

se encontró que las dimensiones de la disciplina y los valores influyen de manera directa 

en la autoestima (p < 0.05). En conclusión, durante el tiempo de pandemia, el deporte 

de karate permitió generar una disciplina que influye positivamente en la consolidación 

de la autoestima, aunque se deben considerar otros factores como las relaciones 

familiares o personales que también pueden influir en este proceso. 

Palabras claves: autoestima, confianza, disciplina, karate 
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ABSTRACT 

The present research entitled "Influence of karate in strengthening self-esteem in 

children and adolescents, Arequipa, 2022", in which the degree of influence of karate 

as a sport in the development of self-esteem in boys, girls and adolescents who 'practice' 

was sought. the sport. 

The methodology employed corresponds to a quantitative approach with a descriptive- 

correlational level, involving 140 children and adolescents from the Yoshitaka karate 

Club in Arequipa. In the main results, it was found that there is significant evidence, 

albeit to a low degree, that the discipline of karate influences self-esteem (p < 0.05 and 

R of 0.307). These findings suggest that the practice of karate may have a positive 

impact on participants' self-esteem. However, it is important to consider that other 

factors may also influence the emergence of a healthy or un favorable self-esteem, as 

seen in the results of the dimensions studied. Regarding the level of karate, it is observed 

that 74 % are at a low level and 26 % at a high level. In terms of self-esteem dimensions, 

it is noteworthy that 74 % show a low average in the self-area, 51 % in the social area, 

51 % at a low average in household coexistence, and 32 % at a high level in the 

academic area. Additionally, it was found that the dimensions of discipline and values 

directly influence self-esteem (p < 0.05). 

In conclusion, during the pandemic, the sport of karate allowed the development of a 

discipline that positively influences self-esteem consolidation, although other factors 

such as family or personal relationships should also be considered. 

Keywords: Self-esteem, confidence, discipline, karate 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación parte de las consecuencias que trajo la pandemia en 

todo el mundo, que se presentaron con mayor incidencia en niños y adolescentes, 

quienes se vieron afectados en sus rutinas habituales, siendo estas reemplazadas por la 

virtualidad, siendo la causa principal el miedo al contagio, dejando de lado sus 

actividades de deporte siendo esto perjudicial para su autoestima. 

Se planteó como problema ¿cómo influye el karate en el fortalecimiento de la 

autoestima en niños y adolescentes, Arequipa, 2022? En el objetivo general permite 

determinar la influencia del karate en el fortalecimiento de la autoestima en niños y 

adolescentes, Arequipa, 2022. Asimismo, esta investigación es fundamental para los 

padres de familia de niños y adolescentes que practican el karate o para aquellos que 

tengan el interés de practicar este deporte en particular y sobre los beneficios que tiene 

este sobre la autoestima. 

Dentro del capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, comprensión 

del problema general y de los específicos, como también el planteamiento del objetivo 

general, los específicos, la hipótesis y la clasificación de las variables. Por otra parte, 

en el capítulo II, el marco teórico, se presentan los antecedentes de la problemática, 

bases teóricas, y desarrollo de la definición de términos básicos. A su vez, en el capítulo 

III, se presenta la metodología, donde se muestra el tipo, nivel, el enfoque y el diseño 

de investigación, la población, la muestra, los instrumentos y las técnicas utilizadas. 

Además, en el capítulo IV, correspondiente al análisis e interpretación de 

resultados, se expone el análisis e interpretación de los datos obtenidos al aplicar el 

instrumento, respondiendo a la hipótesis y discusión de resultados. Para culminar se 

definen las conclusiones y recomendaciones correspondientes al desarrollo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Delimitación de la Investigación 

 

1.1.1. Territorial 

La investigación fue realizada en un dojo de karate a 2335 m s. n. m., ubicado 

en la ciudad de Arequipa. 

1.1.2. Temporal 

Los datos fueron recolectados en el 2022. 

 

1.1.3. Conceptual 

La investigación fue de tipo descriptiva-correlacional, lo cual, caracteriza el 

grado de autoestima en los niños y adolescentes del dojo de karate en Arequipa. 

1.2. Planteamiento del problema 

El COVID-19 trajo consigo muchas consecuencias en todo el mundo, teniendo 

mayor incidencia en los niños y adolescentes, quienes se vieron afectados en sus rutinas 

habituales, siendo estas reemplazadas por la virtualidad, donde la principal causa era 

generada por el miedo al contagio. 

Se limitó en las actividades de manera normal, convirtiéndolos en personas 

sedentarias, generando a su vez que se dejara de lado las actividades como el deporte 

por el de los videojuegos en línea, hecho que promovía estados prolongados de letargo 

frente a los cuales las respuestas pueden ser diversas como la distorsión de las 

emociones, entre ellas de la forma de percibirse a uno mismo (Garcia, 2019). 

En un estudio realizado en Perú, Huapaya (2020) investigó la autoestima en 

adolescentes, encontrando un 40 % de autoestima baja, mientras que el 60 % muestra 

una autoestima alta. A pesar de que la mayoría de los adolescentes evidencian una 

autoestima elevada, persiste un considerable segmento con baja autoestima, 
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caracterizado por deficiencias en el autocuidado y la falta de respeto hacia las opiniones 

ajenas. 

Por su parte, Martínez y Ferro (2012) destacaron que una actividad preventiva 

eficaz para mejorar los niveles de autoestima en adolescentes es la práctica de 

actividades deportivas. Esta práctica no solo incrementa la socialización, que permite a 

los jóvenes adquirir nuevas habilidades personales más adaptativas y mejorar sus 

relaciones sociales, sino que también fomenta la adopción de hábitos saludables y 

valores positivos. Además, desde una perspectiva de salud, la práctica regular de 

ejercicio físico puede reducir los efectos fisiológicos negativos asociados con un estilo 

de vida sedentario, aumentar la esperanza de vida y promover el desarrollo de 

emociones positivas. 

El nivel de sedentarismo ha aumentado, especialmente durante la adolescencia 

(Esnaola & Revuelta, 2009). Este concepto se describe como la insuficiencia de 

actividad física, donde el individuo no realiza un mínimo de 25 a 30 minutos de 

movimiento diario (Varela et al., 2011). 

Además, el aislamiento social trajo consigo el aislamiento de muchas familias, 

las cuales se vieron obligadas a permanecer en sus hogares. Esta situación afectó 

diversas esferas tanto a nivel social, psicológico como económico en la población. Parte 

de este cambio se evidencia en las rutinas diarias de trabajo, que pasaron de ser 

presenciales a remotas, dando lugar al surgimiento de nuevas situaciones, como el 

reporte de mayores índices de violencia intrafamiliar. Los padres no solo tienen que 

lidiar con el trabajo en casa, sino también con actividades propias del hogar. De igual 

modo, los hijos, ocupados en sus actividades diarias como el colegio, vieron afectados 

sus tiempos de ocio, creando problemas en el hogar que afectaron directamente la 

percepción que cada uno tenía de sí mismo. 
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Por lo tanto, la práctica deportiva durante esta situación de emergencia se 

convierte en un recurso crucial para transitar los espacios de concepción de uno mismo 

de una forma fortalecida y segura, a fin de sobreponerse a las situaciones de estrés que 

se puedan suscitar a raíz del aislamiento. Además, supone una manera de integración y 

de mejora de las relaciones sociales, así como del fortalecimiento de la identidad 

personal. La práctica del karate tradicional, en particular, sirve como medio de 

integración familiar y social, favoreciendo los sentidos de seguridad y autonomía en la 

vinculación con otros. Asimismo, establece nexos entre el fortalecimiento físico y la 

percepción de la corporalidad. 

En consecuencia, se planteó el objetivo de contribuir a la recaudación de 

información, lo cual servirá como línea base y aporte teórico de nuevos conocimientos 

para futuras investigaciones. 

1.3. Formulación del Problema 

 

1.3.1. Problema general 

¿Existe relación significativa entre el deporte del karate en la autoestima en 

niños y adolescentes, Arequipa, 2022? 

1.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los niveles en las dimensiones de la autoestima en los niños y 

adolescentes? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de karate en los niños y adolescentes? 

 

 ¿Existe relación entre la dimensión disciplina del karate con la autoestima 

de los niños y adolescentes? 

 ¿Existe relación entre la dimensión valor social del karate con la autoestima 

de los niños y adolescentes? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Describir la relación del deporte de karate en la autoestima en niños y 

adolescentes, Arequipa, 2022. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de autoestima en los niños y adolescentes. 

 

 Describir el nivel de desarrollo de karate en los niños y adolescentes. 

 Relacionar la dimensión disciplina del karate con la autoestima de los 

niños y adolescentes. 

 Relacionar la dimensión valor social del karate con la autoestima de los 

niños y adolescentes. 

1.5. Justificación de la Investigación 

 

1.5.1. Justificación teórica 

Teóricamente, estudiar el concepto autoestima permite adentrarse a la 

concepción del yo en un contexto diferente como el de la pandemia, así mismo 

visibilizar nuevas formas y categorías de representar la identidad en la adolescencia. 

Por su parte, Santrock (2002) afirmó que la valoración global de la dimensión 

del yo, refleja una confianza global de cada uno y la satisfacción de sí mismo, esta puede 

estar mediada por factores externos. 

A su vez, Alonso et al. (2008) mencionaron que el karate ha sido considerado 

como un deporte que ayuda a tener una vida saludable. Por otra parte, el karate ayuda a 

conservar la condición física de las personas, pero también contribuye al incremento de 

otras habilidades intelectuales (Mori et al., 2002). Por tanto, la constante práctica del arte 

marcial del karate tiene una gran influencia en los adolescentes, favorece su educación, 

así como las normas de convivencia en su entorno social y su condición 
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física (Magdaniel, 2011). Por ello, para la comprensión de los fenómenos psicológicos 

es importantes entender las categorías que subyacen la trascendencia de la aparición de 

determinada actividad física, para contribuir con el desarrollo de determinados 

conceptos que nos ayuden a interpretar este fenómeno. 

1.5.2. Justificación práctica 

Se justifica, en un nivel práctico, ya que el valorar el deporte frente a una 

variable socioemocional ayuda a los adolescentes a establecer estrategias que permitan 

programar actividades que apoyen el desarrollo de la autoestima. El karate es 

considerado como un arte marcial japonés, que permite la autodefensa mediante el 

movimiento de brazos y piernas, pues el primer movimiento en el karate no es un ataque 

sino una defensa que permite la autoconfianza, el autocontrol y la concentración 

(Hurtado, 2014). 

Dentro de la práctica deportiva, la autoestima es alta, uno se muestra saludable 

y se tienen pensamientos más positivos y motivadores. Cuando la autoestima es baja, 

se generan sentimientos de debilidad, vulnerabilidad a los ataques físicos o verbales, 

existe una mayor prevalencia a poder presentar pensamientos negativos respecto a 

nosotros mismos. Esto influye drásticamente en la práctica de cualquier forma de 

actividad física. 

Asimismo, existen casos de niños, niñas y adolescentes que practican el karate, 

demostrando un cambio de conducta positiva en el colegio, en casa y en su entorno 

social. Luego de investigar distintas fuentes bibliográficas no se observó ningún estudio 

en Arequipa, específicamente en el análisis de la relación que tiene el karate en la 

autoestima en adolescentes, niños y niñas de Ruiz (2003). Siendo esta investigación un 

referente que podrá ser utilizado por diferentes instituciones interesadas en 

promocionar el deporte de karate, que a su vez es de acogida para instituciones 
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educativas, clubes vacacionales y centros psicológicos, pues el desarrollo de este 

deporte es de gran ayuda para elevar la autoestima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. Artículo científico 

Pacheco et al. (2015) establecieron el predominio que tiene el programa de 

autoestima en universitarios de Chile, se llevó a cabo una intervención pedagógica a 

partir del karate, la cual duró nueve meses. Asimismo, se utilizó como prueba el 

Inventario de Coopersmith, tuvo como resultados un incremento notorio en la 

autoestima de los universitarios, observándose que de los 13 universitarios a los cuales 

se les realizó la intervención se halló un aumento en la autoestima en 10 de ellos. Se 

obtuvo como resultado que el programa de taller de karate presentó una contribución 

positiva en el componente psicológico y el desarrollo de otras áreas relacionadas con la 

vida. 

2.1.2. Tesis nacionales e internacionales 

Jeréz et al. (2019) determinaron la reducción de conductas agresivas y el 

incremento de los niveles de autoestima, siendo un enfoque cuantitativo. En el 

resultado, la disminución de comportamientos agresivos en sus diversas 

manifestaciones, teniendo como conclusión, que aquellos niños que practican kenpo 

karate tienden a tener niveles normales y altos en autoestima. 

A su vez, Cevallos (2017), en Quito, determinó qué relación se encuentra entre 

el método de enseñanza de karate do y la evolución de la autoestima, con una 

metodología de enfoque cuantitativa, utilizándose como instrumento la encuesta y el 

cuestionario para los estudiantes y representantes del club, obteniéndose como 

resultado que el método incrementó positivamente la autoestima. 

Mientras que Ronquillo (2018) determinó cómo influye el karate do en el 
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desarrollo psicomotriz y en la calidad de vida que llevan los niños con retraso intelectual 

leve, utilizando un programa de karate do para asegurar una formación global para los 

niños, la metodología fue de tipo descriptiva, teniendo una población de 350 personas, 

donde se utilizaron como instrumentos, las guías de observación, la toma de datos, 

dando como resultado que no existen señales de que el comportamiento favorezca el 

desarrollo de las habilidades psicomotrices. 

A su vez, Lizarazo et al., (2020) estudiaron la correlación entre la actividad 

física y las dimensiones de la autoestima en noventa escolares, con un rango de catorce 

a diecisiete años de edad de una institución escolar ubicada en Colombia, usando el 

método cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. Obtuvo como resultado que el 50 

% de los escolares presentaron niveles bajos de autoestima, teniendo un incremento de 

la actividad física, lo cual generó el aumento de la autoestima en escolares, por lo que 

se recomienda promover la actividad física desde el colegio y hogar. 

A su turno, Ávila y Neme (2021) describieron que la agresividad se relaciona 

con la inteligencia emocional en deportistas, cuya metodología fue descriptiva 

correlacional, su población fue de 51 adolescentes de ambos sexos. Hallando como 

resultados una relación negativa entre la agresividad y la inteligencia emocional. 

Asimismo, Oshiro (2018) evidenció las consecuencias de un programa de 

entrenamiento de karate en estudiantes de secundaria, su población fue de 55 

estudiantes de ambos sexos siendo su muestra de 19 estudiantes, su metodología fue de 

enfoque cuantitativa de tipo pre experimental, utilizándose un instrumento emociones. 

Dio como resultado que la intervención realizada con el proyecto de entrenamiento en 

karate do tuvo una influencia positiva en el componente psicológico. 

Por su lado, Avilés (2016) analizó la incidencia de la actividad motriz en el 

desarrollo psicomotor y la autoestima en 50 estudiantes donde se utilizó una 
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metodología de diseño cuasi-experimental. Se aplicó un cuestionario y el Test de 

Desarrollo Psicomotriz, obtuvo como resultados, que la práctica de actividad física 

tiene un gran impacto positivo en el desarrollo psicomotriz y autoestima. 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Autoestima 

De acuerdo con Coopersmith (1978), la autoestima es la autoevaluación que 

cada individuo se hace, generando una actitud positiva de aceptación o negativa de 

desaprobación e indica si el individuo se siente exitoso. 

La autoestima se refiere al valor positivo o negativo que cada persona tiene de 

uno mismo y esta se forma mediante las vivencias y pensamientos (Guzmán, 2016). 

También, es el valor que cada uno asigna, Asimismo, es valorarse y creerse capaz de 

realizar acciones maravillosas teniendo confianza en las decisiones que tome y a su vez 

teniendo la destreza para resolver inconvenientes, comenta que este reconocimiento se 

forma en la infancia y adolescencia siendo consolidada en la juventud (Meza, 2018). 

Martínez (2010) mencionó que la autoestima influye positivamente en el estado 

de ánimo, es aquello que cada persona tiene al momento de ejecutar distintas 

actividades. Para Gallegos (2017), la autoestima es el cimiento del desarrollo de la 

humanidad, saliendo a relucir que cada uno tiene un nivel de conciencia. Siendo esto lo 

que ayuda a cada individuo a luchar ante cualquier dificultad se presente en la vida. 

Por su parte, Abarca (2019) definió la autoestima como el sentimiento de 

aprobación ante los demás, siendo esto desarrollado por uno mismo, haciendo que cada 

persona se sienta como un ser único y especial en la sociedad y a la vez ser capaz de 

conseguir sus metas. También, es un conjunto de emociones que experimenta cada 

persona al ponerse en contacto con su entorno social, indicando que existen emociones, 

sentimientos positivos y negativos, lo cual depende de la percepción de cada uno, de 
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las experiencias, ya sean agradables o no, influenciadas por las valores y creencias del 

individuo (Bean y Clemes, 2001). Finalmente, Güell y Muñoz (2000) indicaron que un 

individuo tiene la capacidad de implantar su propia identidad y a la vez asignarse un 

valor significativo, llamando a ello autoestima. 

2.2.2. Importancia de la autoestima 

Es de considerar, ya que permite elogiarnos, estimarnos, y valorarnos de una 

manera especial sin importar lo que la sociedad pueda opinar de nosotros mismos. Cada 

persona tiene la capacidad de apropiarse de un valor y una identidad, a lo que se le llama 

autoestima (Güell y Muñoz, 2000). Según Rojas (2001), la autoestima se centra en 

valorarse, reconocerse como el individuo que es y lo que puede alcanzar a ser. A su vez, 

la autoestima es la capacidad de conseguir triunfos y asumir triunfos, reconociendo las 

carencias y dificultades, desarrollando principios morales y logrando lo que se uno 

propone (Branden, 1995). 

2.2.3. Niveles de la autoestima 

Ávila (2015) cita a Coopersmith (1967) y presentó tres niveles de autoestima: 

 

i. Alta autoestima. Son individuos muy expresivos, asertivos tienden a tener 

éxito social y académico, se dan mucho valor a su labor de alta calidad, tienen 

altas expectativas hacia trabajos futuros, ingeniosos, se sienten orgullosos de 

sí mismos y tienden a tener las metas reales. 

ii. Media autoestima. Son individuos expresivos tienden a depender de la 

aceptación social, sus expectativas son moderadas, en cuanto a las 

habilidades que poseen son inseguros. 

iii. Baja autoestima. Son individuos deprimidos, desanimados, aislados, son 

incapaces de defenderse, se sienten incapaces de resolver dificultades de la 

vida diaria, carecen de habilidades mentales para tolerar críticas y situaciones 



24  

de ansiedad. 

 

2.2.4. Dimensiones de la autoestima 

Coopersmith (1976) indicó que la autoestima consta de cuatro dimensiones 

estructuradas, las cuales son las siguientes: 

i. Área personal. Menciona que es la evaluación que cada sujeto 

frecuentemente tiene de sí mismo, en cuanto a su imagen física, cualidades, 

producción, dignidad y capacidad. 

ii. Área académica. Manifiesta que es la evaluación que cada sujeto descubre, 

en cuanto a su rendimiento escolar considerando su importancia, 

productividad y capacidad que implica una opinión crítica hacia uno mismo. 

iii. Área familiar. Manifiesta que es la evaluación que cada sujeto crea con 

frecuencia en relación a sus interacciones en su ambiente familiar, capacidad, 

dignidad, producción e importancia, implicando también una opinión 

personal de las actividades que cada uno realiza. 

iv. Área social. Es el valor que cada sujeto le da a lo que realiza con frecuencia, 

en relación con su entorno social, teniendo en consideración capacidad, 

dignidad, importancia y productividad, lo cual, lo conlleva a una opinión 

personal que se da a conocer en las actividades realizadas hacia uno mismo. 

2.3. Karate 

Rocha (2009) consideró que el karate es una disciplina que contribuye en la 

formación, ya que con dicha disciplina desarrolla el estado emocional y físico de los 

menores. Esta disciplina mejora el rendimiento académico y también en su entorno 

social. 

A su vez, Ronquillo (2018) mencionó que el karate ayuda en la solución de 

conflictos sin tener que llegar a la agresión física, teniendo una actitud segura, firme y 
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responsable ante posibles situaciones de agresiones, también considera al karate es 

respeto y defensa, dado que con los conocimientos de las artes marciales pueden ser 

favorables para situaciones de violencia física. 

Mientras que Cevallos (2017) refirió que es un arte marcial que se centra en la 

disciplina que cada uno posee, filosofía de vida que ayuda al espíritu moral, siendo esto 

un proceso que parte desde lo más básico en lo que es la teoría del arte marcial y a la 

vez poniéndolo en práctica. 

2.3.1. Importancia del karate 

El karate es importante porque es un estilo de vida, es el modo de ver al ser 

humano integro con todos sus valores definidos, asimismo, promueve la mejorar de la 

autoestima, desarrolla la motricidad y mejora la condición física. 

Lacunza y González (2011) afirmaron que el karate estimula las bases 

fundamentales de la autoestima demostrando seguridad, autocontrol y a su vez 

poniendo en práctica los principios, valores como respeto, justicia, lealtad y humildad 

en todo momento. De esta manera, se evidencia que esta arte marcial ayuda a mejorar 

la autoestima y autocontrol de los alumnos que practican los valores que todo deportista 

tiene que mostrar. 

Un estudio que se publicó por la academia deportiva estadounidense The Sport 

Journal aseguró que el karate ayuda a los niños a mejorar su actitud física, motricidad, 

fuerza, flexibilidad. A su vez, transmite valores como la perseverancia, responsabilidad 

y autocontrol (BCN, 2017) 

Por su parte, Martin y Durán (1981) refirieron que el karate ayuda a obtener 

autocontrol, madurez emocional, eleva la autoestima y la seguridad de sí mismo. 
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2.3.2. Dimensiones del karate 

1. Disciplina. Según Furlan (2003), disciplina significa mantener el orden en un 

grupo o de manera individual. 

2. Valor social. García (1998) sostivo que el valor social es lo que hace a una 

cosa u objeto digno de ser deseado y apreciado teniendo como referencia el ser humano, 

que tienden a ser reales o existentes. 

2.4. Definición de Términos Básicos 

Autoestima. Sentimiento de aprobación ante los demás, siendo esto 

desarrollado por uno mismo, haciendo que cada individuo se sienta una pieza positiva 

ante la sociedad y a su vez tenga la capacidad de alcanzar sus metas (Abarca, 2019). 

Autoestima alta. Refiere a las aptitudes positivas que la persona posee 

(Biblioteca Práctica de Comunicación, 2002). 

Autoestima baja. Define como rechazo, desprecio, evaluación negativa hacia 

uno mismo (Uribe, 2012). 

Karate. Es un deporte que se basa en tener disciplina, una actitud positiva y a 

la vez una filosofía de vida que aumenta el valor moral (Cevallos, 2017). 

Valor. Es lo que hace que cada cosa u objeto sea digno de ser apreciado, deseado 

y buscado siendo referencia el ser humano y esto tiende a convertirse en realidad 

(García, 1998). 

Disciplina. Es aquella virtud que poniéndola en práctica modifica el medio 

donde se ejerce (Sureda, 2003). 

Motricidad. Es la habilidad de realizar movimientos, siendo estos, los 

resultados de la contracción muscular que se da por el desplazamiento y segmento del 

organismo (Zapata, 1989). 



27  

2 

CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

El karate tiene relación con la autoestima en niños y adolescentes, Arequipa, 

 

2022. 

 

3.2. Identificación de las Variables 

 

3.3. Operacionalización de las variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
 

1,3,4,7,10,12,13,15, 

Área de sí mismo 
Confianza en sí 

mismo. 

18,19,24,25,27,30,3 
1,34,35,38,39,43,47, 

48,51,55,56,57 

 

Autoestima 

Área social Social. 
5,8,14,21,28,40,49,5 

Área hogar Familia. 
6,9,11,16,20,22,29,4 
4 

 

Área académica Académica 
2,17,23,33,37,42,46,

 
54 

 
Test de 

Coopersmith 

 

 

 

 

 
karate 

 

 

Disciplina 

 

 

 

Valor Social 

Perfeccionar el 

carácter. 

Tratar de superarse. 

Ser leal y correcto. 

 
Respetar a los 
demás. 

No tener actos 

 

 

1, 6,11,3,8,2,7 

 

 

 

4,9,5,10 

 

 

 

 
Encuesta 

 violentos.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque utilizado fue cuantitativo, que es primordial, ya que busca realizar 

incógnitas de la investigación e hipótesis para después probarlas (Supo, 2015). 

4.2. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo básico. 

 

4.3. Nivel de investigación 

La investigación fue de nivel descriptivo, puesto que pretende recolectar 

información de manera grupal o independiente sobre la variable (Sampieri, 2014). Por 

otra parte, también fue correlacional, porque tienen a medir dos o más variables, es 

decir primero se mide la variable con la que se relaciona y se analiza la correlación 

(Hernández et al., 2003). 

4.4. Métodos de Investigación 

El método utilizado en el estudio es de tipo inductivo, ya que es un proceso 

mediante el cual parte de hechos singulares a generales (Abanto, 2014). 

4.5. Diseño de la Investigación 

Correlacional: 

 

Donde: 

 

M: Muestra del estudio; X: variable 1; Y: variable 2; r: Relación. 

M 
r 
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4.6. Población y Muestra 

4.6.1. Población 

Estuvo comprendida por todos los alumnos que integran el club de karate 

Yoshitaka, Arequipa, que son 220 estudiantes. 

4.6.2. Muestra 

a) Unidad de análisis. Niños y adolescentes del Club de Karate Yoshitaka 

 

b) Tamaño de la muestra. Estuvo constituido por 140 niños y adolescentes 

que integran el club de karate. 

c) Selección de la muestra Según criterio la selección de la muestra no 

probabilística fue considerando la edad de los niños y adolescentes. 

d) Tipo de muestreo. En el tipo de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia. 

4.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

En la técnica que se utilizó fue la encuesta. Esta fue test basados en respuestas 

dicotómicas. En la variable de la autoestima se adaptó del autor Coopersmith y del test 

de karate de Ceballos. 

Instrumento: Inventario de Autoestima forma escolar Coopersmith 

Año: 1959 

 

Autor: Stanley Coopersmith 

Aplicación: Individual y colectiva 

Tiempo: 15-20 minutos a 

Edad: 8 a 15 años 

 

Traducción: Panizo M.I (1998) 

 

Puntuación: Escala de Likert. La puntuación más alta es 58 y el valor mínimo 

 

es 0. 

Este inventario está conformado por 58 ítems, lo cual se compone de 4 
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dimensiones: sí mismo= 26 ítems, social= 8 ítems, hogar= 8 ítems, académica= 8 ítems. 

La metodología de respuesta será verdadera (V) o falsa (F). 

Para asegurar la validez y confiabilidad, se toma como referencia el estudio de 

Olano (2015), quien investigó las evidencias psicométricas del Inventario de 

Autoestima de Coopersmith en el nivel de secundaria en Trujillo. La población del 

estudio consistió en 1280 alumnos desde primer hasta cuarto grado de secundaria, de 

los cuales se seleccionó una muestra de 409 estudiantes. 

En esta investigación, se determinó la validez de constructo utilizando la 

Biserial Puntual, obtuvo valores superiores a .20, con excepción de los reactivos 4, 52, 

25, 32 y 54. Asimismo, la confiabilidad de consistencia interna de Kuder Richardson, 

alcanzando un coeficiente de fiabilidad de 0.87. 

Instrumento: Inventario de Karate 

Año: 2017 

 

Autor: Ceballos 

 

Aplicación: individual y colectiva 

Tiempo: 5 minutos 

Edad: 8 a 15 años 

 

Puntuación: categorías dicotómicas de verdadero y falso y baremos en los 

niveles de bueno y alto. En que la puntuación más alta es 11 y el valor mínimo es 0. 

Este inventario está conformado por 11 ítems, lo cual se compone por dos 

dimensiones: disciplina y el valor social. 

Tabla 1 

Puntuación del Cuestionario de Karate 
 

Niveles Puntuaciones 

Bajo 0 a 5 

Alto 6 a 11 
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4.8. Validez y Confiabilidad 

4.8.1. Validez del instrumento 

Para poder obtener la validez de contenido de los instrumentos, se tuvo en 

consideración al juicio de expertos para lograr una validez de contenido, que fue 

evaluado por jueces o especialistas según la temática de las variables. 

Para ello, se contactó a tres expertos en el tema, relacionados a la línea de 

investigación de la tesis; los expertos fueron la Dra. Jacinta Gilma Feria (psicóloga 

educativa), Dr. Carlos Alberto Arredondo Salas (psicólogo y sociólogo) y el Dr. Ronald 

Fernández Revilla (psicólogo clínico educativo infantil). 

El punto común de la valoración fue que existe coherencia, consistencia y 

pertinencia de la aplicación del instrumento, llegó a una valoración promedio adecuada, 

lo que confirma la pertinencia de la aplicación del instrumento. 

4.8.2. Confiabilidad del instrumento 

Se evaluó el método de alfa de Cronbach, considerando que el valor mínimo de 

 

0.7 para que este sea aceptable el instrumento. 

 

Para el instrumento de karate el valor de la confiabilidad es el siguiente. 

 

Tabla 2 

Alfa de Cronbach del karate 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N.° de elementos 

,781 11 

 

En la tabla 2, el alfa de Cronbach para la variable del karate de 0.781 que por 

encima del valor mínimo y aceptable para los resultados de la investigación, sin ningún 

cambio o modificación de los ítems. 

Para la variable de autoestima se encontraron los siguientes valores de 

confiabilidad, que consideran al instrumento pertinente para su aplicación. 
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Tabla 3 

Alfa de Cronbach de la autoestima 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N.° de elementos 

,801 58 

 

Se determinó el alfa de Cronbach de la variable autoestima es de 0.801, 

indicando una fiabilidad alta y es confiable, ya que el instrumento que fue utilizado para 

en otras investigaciones. 

4.9. Técnicas Estadísticas de Análisis de Datos 

Se utilizó el programa Office Excel y el programa SPSS v25, con uso de la 

estadística descriptiva, puesto que se presentaron tablas de frecuencia. También, se hizo 

uso de la correlación de Spearman para estimar la influencia entre ambas variables de 

estudio. 

4.10. Consideraciones Éticas 

Se realizó, en primera instancia, una supervisión guiada por parte del asesor, así 

mismo, se informó a la institución donde se aplica la investigación los objetivos y existe 

el compromiso de divulgación, así como la resolución de aprobación RD N.° 96-2022- 

FH-UC, mediante el cual se aprueba el proyecto al haber cumplido los requisitos 

necesarios de acuerdo a reglamento interno. También, se tuvo una aceptación del comité 

de ética para la ejecución de la investigación mediante Oficio 148-2022. 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

5.1. Resultados Descriptivos 

 

5.1.1. Variable karate 

Tabla 4 

Nivel de la variable karate 
 

Karate f % 

Bajo 103 74 % 

Alto 37 26 % 

Total general 140 100.0 % 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 1 

Nivel de la variable karate 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En el resultado, los niños y adolescentes del Club Yoshitaka de Arequipa poseen 

en su mayoría un nivel de bajo en el desarrollo del karate con 74 % y, por otro parte, 26 

% está en un nivel alto. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

41 
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5.1.2. Dimensiones del karate 

Tabla 5 

Dimensión de la disciplina del karate 
 

Disciplina f % 

Bajo 105 75 % 

Alto 35 25 % 

Total general 140 100.0 % 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 2 

Porcentaje de la dimensión disciplina del karate 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En la presencia de la disciplina que forma el karate, los niños y adolescentes 

perciben que se da en un nivel bajo en su formación tanto persona y las habilidades 

como equipo. Por otro lado, 25 % menciona en un nivel alto a la disciplina. 
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Tabla 6 

Dimensión del valor social del karate 
 

Valor social f % 

Bajo 120 86 % 

Alto 20 14 % 

Total general 140 100.0 % 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 3 

Porcentaje de la dimensión valor social del karate 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En la dimensión del valor social del karate, consideran los niños y adolescentes 

del club en un nivel bajo 86 % la apreciación que sienten por el deporte y 14 % resalta 

en un nivel alto el valor social que permite el karate. 
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5.1.3. Variable autoestima 

Tabla 7 

Nivel de la variable autoestima 
 

Autoestima f % 

Bajo 2 1 % 

Promedio bajo 98 70 % 

Promedio alto 40 29 % 

Alto 0 0 % 

Total general 140 100 % 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 4 

Porcentaje en la variable autoestima 
 

Nota: Elaboración propia 
 

 

En la autoestima que presentan los niños y adolescentes del club de karate de 

Arequipa, se aprecia un nivel promedio bajo en 70 % que presentan limitaciones papara 

quererse, 29 % está en nivel promedio alto de su autoestima y que está bien fortalecido 

y 1 % está en un nivel bajo. 
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5.1.4. Dimensiones de la variable autoestima 

Tabla 8 

Dimensión del área de sí mismo de la autoestima 
 

Área de sí mismo f % 

Bajo 1 1 % 

Promedio bajo 90 64 % 

Promedio alto 48 34 % 

Alto 1 1 % 

Total general 140 100 % 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 5 

Porcentaje de la dimensión área de sí mismo de la autoestima 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

De la tabla y figura anterior, respecto de la dimensión “sí mismo” analizada en 

los niños y adolescentes del Club Yoshitaka de Arequipa se puede apreciar que el 64 % 

de los niños y adolescentes encuestados tienen una valoración promedio baja de su 

cuidado físico, mientras que 34 % resalta en un promedio alto el cuidado que se da a su 

persona y 1 % en un nivel bajo. 
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Tabla 9 

Dimensión del área social de la autoestima 
 

Área social f % 

Bajo 9 6 % 

Promedio bajo 71 51 % 

Promedio alto 57 41 % 

Alto 3 2 % 

Total general 140 100 % 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 6 

Porcentaje de la dimensión área social de la autoestima 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Respecto de la dimensión “social” analizada en los niños y adolescentes del 

Club Yoshitaka de Arequipa, se puede interpretar que está en un promedio bajo 51 % 

para interactuar con los demás, luego que 41 % resalta en un promedio alto para 

coordinar con los demás compañeros, vecinos de su alrededor, 6 % está en un nivel bajo 

y 2 % en el nivel alto. 
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Tabla 10 

Dimensión del área hogar de la autoestima 
 

Área hogar f % 

Bajo 3 2 % 

Promedio bajo 71 51 % 

Promedio alto 63 45 % 

Alto 3 2 % 

Total general 140 100 % 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 7 

Porcentaje de la dimensión área hogar de la autoestima 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Respecto de la dimensión “hogar” analizada en los niños y adolescentes del 

Club Yoshitaka de Arequipa, se puede observar que tanto niños como adolescentes en 

su mayoría tienen una valoración baja respecto de la dimensión “hogar”, representado 

por un 51 %, debido a que estos guardan buenas relaciones o interacciones dentro del 

ámbito familiar, es decir, que sus opiniones son tomadas en cuenta dentro de las 

actividades habituales familiares. Por otra parte, un 45 % está con promedio alto. 
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Tabla 11 

Dimensión del área académica de la autoestima 
 

Área académica f % 

Bajo 21 15 % 

Promedio bajo 73 52 % 

Promedio alto 43 31 % 

Alto 3 2 % 

Total general 140 100 % 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 8 

Porcentaje de la dimensión área académica de la autoestima 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En los niños y adolescentes, el karate en la dimensión de área académica 52 % 

está en un nivel promedio bajo en su calificación de la satisfacción de las tareas 

asignadas, cumplimiento de metas; mientras que 31 % lo considera en un promedio alto 

la valoración educativa y 15 % está en nivel bajo. 
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5.2. Resultados inferenciales 

Tabla 12 

Relación del karate con la autoestima de niños y adolescentes de Arequipa 
 

  Karate Autoestima 
 Coeficiente de correlación 

Sig. 
N 

1,0 ,307** 

Karate 
. ,000 

140 140 
Spearman    

Autoestima 
Coeficiente de correlación 

Sig. 
N 

,307** 1,0 

,000 . 
 140 140 
Nota: Elaboración propia 

 

 

En la hipótesis general sobre la influencia del karate con el fortalecimiento de 

la autoestima en niños y adolescentes de Arequipa, se comprobó que existe una relación 

positiva baja de (r= .307; p < .000). Indicando que a medida que los niños y adolescentes 

practican karate con mayor frecuencia o intensidad, se observa un incremento 

correspondiente en sus niveles de autoestima. 

Figura 9 

Diagrama de dispersión del karate en la autoestima de niños y adolescentes de 

Arequipa 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 13 

Relación de la dimensión disciplina con la autoestima de niños y adolescentes de 

Arequipa 

  Dimensión 
disciplina 

Autoestima 

Dimensión 

disciplina 

Coeficiente de 
correlación 

1,0 ,251** 

Sig. . ,003 

Spearman 
N 140 140 

Coeficiente de 

correlación 

  

 ,251** 1,0 

Autoestima 
  

Sig. ,003 . 
 N 140 140 
Nota: Elaboración propia 

 

 

En la primera hipótesis específica sobre la influencia de la dimensión disciplina 

del karate con el fortalecimiento de la autoestima en niños y adolescentes de Arequipa, 

se comprobó que existe una relación positiva baja de (r= .251; p < .000). Indicando que 

a medida que los niños y adolescentes practican la disciplina del karate con mayor 

frecuencia o intensidad, se observa un incremento correspondiente en sus niveles de 

autoestima. 

Figura 10 

Diagrama de dispersión de la dimensión disciplina con la autoestima de niños y 

adolescentes de Arequipa 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 14 

Relación de dimensión valor social con la autoestima de niños y adolescentes de 

Arequipa 

  Dimensión 
valor social 

Autoestima 

Dimensión valor 

social 

Coeficiente de 
correlación 

1,0 ,381** 

Sig. . ,000 

Spearman 
N 140 140 

Coeficiente de 

correlación 

  

 ,381** 1,0 

Autoestima 
  

Sig. ,000 . 

 N 140 140 
Nota: Elaboración propia 

 

 

En la segunda hipótesis específica sobre la influencia de la dimensión valor 

social del karate con el fortalecimiento de la autoestima en niños y adolescentes de 

Arequipa, se comprobó que existe una relación positiva baja de (r= .381; p < .000). 

Indicando que a medida que los niños y adolescentes practican el valor social del karate 

con mayor frecuencia o intensidad, se observa un incremento correspondiente en sus 

niveles de autoestima. 

Figura 11 

Diagrama de dispersión del karate con la dimensión área social de la autoestima de 

niños y adolescentes de Arequipa 

Nota: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

De los resultados hallados, respecto a la hipótesis general, se pudo corroborar 

que el grado de influencia que permite el deporte de karate para fortalecer la autoestima 

es bajo con R de Spearman de 0.307 y existe una relación significativa, directa y 

positiva (p<0.05). Es significa que la ejecución del karate permite el desarrollo y 

construcción de la autoestima mejora de las configuraciones de identidad y la 

valoración de uno mismo. 

Estos resultados se asemejaron con los estudios realizados por Pacheco, et al. 

(2015), en que hay un incremento de gran importancia en la autoestima; además según 

Papalia, et al. (2011) el realizar actividades deportivas incrementa la autoestima. 

Interpretando que en otros contextos y deportes permite un mayor incremento y que en 

ese periodo de recojo de datos del estudio el COVID-19 que afectó a las actividades en 

equipo que involucra el karate. 

El desarrollo emocional y la concepción de no frente a la familia y a la sociedad 

permite que se mejore la autoestima, con la práctica de karate; esto ayuda a elevar sus 

niveles. Según los resultados, estos guardan semejanza con los resultados hallados por 

Tapia (2013), explicando que el entrenamiento del arte marcial tiene relevancia en el 

desarrollo de la inteligencia emocional y en el aumento en la autoestima, la 

socialización mediante el trabajo grupal o en parejas, la felicidad por medio de los 

juegos lúdicos, llegando a mejorar el autocontrol siempre y cuando se haya aprendido 

la filosofía de este arte marcial. 

Los adolescentes manifiestan que los niveles promedio bajo en la autoestima 

personal son predominantes, los adolescentes que no confían en sus cualidades, 

habilidades que poseen, representan el 51 % en la convivencia del hogar y en el área 

social. A comparación de la tesis de Escalante, Torres (2022) en que el nivel de 
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autoestima es medio en sus dimensiones. Este resultado de la diferencia se debe a la 

coyuntura de la pandemia en el momento de la recolección de datos. 

Asimismo, según Mora (2015), la práctica rutinaria del karate do fue 

significativa para elevar el estatus socioafectivo de los practicantes en su totalidad. A 

su vez, Guzmán (2013) y Riveros (2011) concluyeron que la práctica del taekwondo 

ayuda a elevar sus habilidades sociales en gran magnitud. 

En respuesta a la relación del primer objetivo específico que indica la 

descripción de los niveles de autoestima, se encontró que, en esta variable en general, 

70 % de los estudiantes puntúan promedio bajo; mientras que el 64 % en el área de sí 

mismo, tienen los mismos niveles. Con respecto al área social, el 64 % se ubica en 

promedio bajo; mientras que en el área hogar el 51 % tiene los mismos niveles. En 

cuanto al área académica, el 52 % puntúan niveles promedios bajos. Esto indica que si 

bien estudios como el de Pacheco et al. (2015) indican la influencia positiva del karate 

en la consolidación de la autoestima, es importante considerar los resultados más 

específicos como los factores familiares relacionados al área hogar o factores 

relacionados al área social, que indica que los estudiantes presentan dificultades sobre 

la forma en que los adultos y pares influyen sobre su forma de autopercibirse. 

En respuesta al segundo objetivo específico sobre describir los niveles de 

desarrollo de la variable karate, se obtuvo que en general el 74 % presentó un nivel de 

desarrollo bajo, en la variable disciplina el 75 % de estudiantes tiene niveles de 

desarrollo bajo mientras que en valor social el 85 % de estudiantes tiene niveles de 

desarrollo bajo. Esto se relaciona con los que indicó Ronquillo (2018), quien sostuvo 

que los niveles de desarrollo del karate varían por cada estudiante y existe posibilidad 

de desarrollo de acuerdos con factores intervinientes, en este caso el nivel de desarrollo 

del deporte no es alto, lo que podría generar diversas consecuencias en otros ámbitos. 
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Con respecto al tercer objetivo específico, que hace referencia a relacionar la 

dimensión disciplina del karate con la autoestima de los niños y adolescentes, se pudo 

encontrar que existe evidencia significativa de la relación como indica el valor (p < 

0.05), sin embargo, el grado de correlación es bajo, directo y positivo según el R de 

Spearman de 0.251, es decir, que ha medida se siga más sesiones y de manera interna 

con la disciplina que se forma este influirá a que se consolide la autoestima del niño y 

adolescentes, pero esto no evidencia de manera contundente en la muestra investigada. 

De acuerdo con Guzmán (2013), los estudiantes que participan en programas de 

entrenamiento de taekwondo mejoran su autocontrol en trabajos grupales y en 

interacciones entre parejas, lo que hace que se perciban con mayor seguridad. Sin 

embargo, estos hallazgos pueden no ser directamente aplicables al karate y su influencia 

en el ámbito social, lo que destaca un vacío a investigaciones adicionales para 

comprender mejor esta relación específica. 

En respuesta al cuarto objetivo específico, que indica relacionar la dimensión 

valor social del karate con la autoestima de los niños y adolescentes, se obtuvo que 

existe una relación entre la dimensión y la variable (p < 0,05), pero esta relación es de 

grado moderado y positivo como indica el r= 0.381, mostrando que el valor social que 

se transmite con el karate influye de manera directa con la disciplina del karate, sin 

embargo, esto no se manifiesta de forma mayoritaria en los estudiantes. Al respecto 

Rangel (2014) determinó que la práctica del karate conduce a una mejora en el 

rendimiento académico y del valor que se otorgan los estudiantes dentro de un grupo 

social. Además, los resultados de la investigación dieron a conocer que la meditación 

incorporada en la práctica del karate promueve el autocontrol en los adolescentes, lo 

que contribuye a su bienestar psicológico. 



60  

CONCLUSIONES 

PRIMERA. Se demostró que la práctica del karate en el club en los niños y 

adolescentes de Arequipa ha influido en un grado bajo en su autoestima. Y que los 

valores, vivencias, prácticas que se adquieren con el deporte influyen de manera directa 

para valorarse como individuo. 

SEGUNDA. Las dimensiones de la autoestima está en un promedio bajo 64 % 

en el área de sí mismo, 64 % en el área social, en la convivencia dentro del hogar están 

51 % en un promedio bajo y en el área académica 52 % en un nivel bajo. 

TERCERA. El nivel de desarrollo de karate en los niños y adolescentes de 

Arequipa está en un nivel bajo 74 % y 26 % considera en un nivel alto. El nivel de 

desarrollo del deporte no está tan activado como se espera, por lo que esto puede tener 

influencia en el desarrollo de la autoestima. 

CUARTA. La dimensión de la disciplina del karate con la autoestima se 

comprobó que hay una influencia baja, directa con entre ambos elementos y una 

relación significativa, es decir, la disciplina nos convierte en un componente 

significativo para el desarrollo de una mejor percepción de sí mismo. 

QUINTA. Se comprobó que en la dimensión del valor social del karate permite 

que se consolide la autoestima de los niños y adolescentes, es decir el deporte permite 

el desenvolvimiento social del grupo investigado o que logra el desarrollo de mejores 

habilidades y fortalecimiento de grupo. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Se recomienda la implementación de programas deportivos en 

salones focalizados con problemas de desarrollo social y niveles bajos de habilidades 

sociales. 

SEGUNDA. Se exhorta la ejecución de programas deportivos en casos de 

atención sobre violencia escolar o trastornos de la conducta alimentaria, relacionados 

directos al desarrollo de la autoimagen, así mismo el involucrar a los padres en el 

desenvolvimiento del desarrollo de talleres. 

TERCERA. Se sugiere la implementación de espacios de desarrollo de deporte 

en horarios extracurriculares a fin de fomentar el desarrollo socioemocional. 
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