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RESUMEN 

El presente trabajo ha sido diseñado con el objeto de determinar en qué medida la 

aplicación de talleres vivenciales fortalecen la autoestima en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau 

Seminario del Cusco. 

Palabras clave: Autoestima, Talleres vivenciales. 

Con este fin se ha diseñado un plan para desarrollar una investigación 

cuantitativa, que logre medir el nivel de autoestima que los estudiantes de la 

institución educativa en mención, vienen manejando, antes y después de los 

talleres vivenciales que se han preparado con el fin de comprobar la efectividad 

de ellos en el incremento de su autoestima. La investigación efectuada, de 

acuerdo a la estrategia utilizada, tiene un alcance de estudio correlacional en 

virtud a su propósito cual es el de  ofrecer predicciones, explicar la relación entre 

variables y cuantificar relaciones entre las variables. Sampieri, R. Fernandez, C. 

Baptista, P. (2010) 

Además, corresponde a una investigación aplicada de diseño pre experimental. 

Para el recojo de la información se utilizó la técnica del test, con su 

correspondiente inventario de Coopersmith, el mismo que permitió evaluar la 

autoestima en los estudiantes, instrumento que fue sometido a un proceso de 

análisis de fiabilidad obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de KR 20 de 

0,835.  La población estuvo constituida por los 35 estudiantes (que es el total de 

estudiantes del aula) entre varones y mujeres del 4° Grado de la IE Miguel Grau 

Seminario – Cusco. La muestra coincidió con la población.  

Los resultados de la presente investigación muestran que la aplicación de talleres 

vivenciales permite un fortalecimiento significativo de la variable autoestima, en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Miguel Grau Seminario del Cusco. El resultado obtenido arroja una 

diferencia de 16,5  puntos a favor del post test, con un significatividad estadística 

del 11,2%, así como un tamaño de efecto de 1,5 puntos que indica un “efecto 

grande” de la variable independiente sobre la variable dependiente  
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ABSTRACT 

The following research has been designed in order to determine how the 

application of experiential workshops strengthens self-esteem in students of the 

fourth grade of secondary education of the educational institution Miguel Grau 

Seminario del Cusco. 

To this end, a plan has been designed to develop a quantitative research, which 

will measure the level of self-esteem that the students of the educational institution 

mentioned, have been handling, before and after the experiential workshops that 

have been prepared in order to check the effectiveness of them in increasing their 

self-esteem. The research carried out, according to the strategy used, has a scope 

of correlational study by virtue of its purpose, which is to offer predictions, explain 

the relationship between variables and quantify relationships between variables. 

Sampieri, R. Fernandez, C. Baptista, P. (2010) 

In addition, it corresponds to an applied research of pre-experimental design. For 

the collection of information, the test technique was used, with its corresponding 

Coopersmith inventory, which allowed to assess self-esteem in students, an 

instrument that was subjected to a reliability analysis process, obtaining a 

reliability coefficient of KR 20 of 0.835. The population was constituted by the 35 

students (that is the total of students of the classroom) between men and women 

of the 4th grade of Miguel Grau Seminario High School - Cusco. The sample 

coincided with the population. 

The results of the present investigation show that the application of experiential 

workshops allows a significant strengthening of the variable self-esteem, in the 

students of the fourth grade of secondary education of Miguel Grau Seminario 

High School - Cusco. The result obtained shows a difference of 16.5 points in 

favor of the post test, with a statistical significance of 11.2%, as well as an effect 

size of 1.5 points that indicates a "large effect" of the independent variable on the 

dependent variable. 

Keywords: Self-esteem, Experiential workshops. 



I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

La Investigación Científica sobre autoestima regula, nos alumbra y promueve 

el entendimiento del porqué existen los triunfos y los fracasos, la esperanza y 

el desaliento, la alegría y la depresión en los seres humanos y la función que 

cumplen en el desarrollo histórico de la sociedad. El hombre no es sólo un ser 

biológico, sino también un ser social, ligado por mil lazos a la vez a su 

pasado, a su presente y a su porvenir. Si bien el hombre es en cierta medida 

producto de su medio, no es menos cierto que también es creador de su 

propio medio.   Y a pesar de conocer el origen y causas que ocasionan la baja 

autoestima en la niñez y adolescencia de los seres humanos y las letales 

consecuencias que trae ésta en el porvenir seguimos caminando hacia ella en 

crecida, es decir, aumentando el porcentaje de sus víctimas. 

La vida sin metas, sin compromisos y con escazas expectativas ha devenido 

en lo que podríamos denominar: baja autoestima; la cual, como veremos en el 

transcurso del estudio, se interpreta como pérdida de heroísmo (encontramos, 

a lo largo de la historia de la humanidad y en todos los países alrededor del 

mundo, incluido el nuestro; la existencia de héroes. Sin embargo, hoy, no los 

vemos.). Cuando una persona vive a costa de los demás, o lo que es peor, en 

base a la estafa, el fraude, en una palabra, en base a la corrupción, como 

está tan evidente hoy en día; podemos afirmar que, la actuación del ser 

humano en la sociedad se ha deteriorado en grado sumo, de tal manera que, 

ya no hay fuerza, valor, hidalguía, honor ni ningún tipo de virtud moral para 

vivir con el producto del propio esfuerzo. 

Si una persona se siente incapacitada para obtener su riqueza con su propio 

trabajo, tal vez estaríamos frente a alguien que se siente “discapacitado”. ¿De 

dónde proviene este sentimiento de desmerecimiento hacia sí mismo? ¿Cómo 

es que el hombre ha llegado a valorarse como un ser con menos fuerza del 

que es realmente? ¿En qué momento de la historia, el hombre, se ha 

desvalorizado de tal manera que no tiene fuerzas para vivir con dignidad y 

honor? 
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El hecho de desvalorizarse a sí mismo, coloca a la persona, automáticamente 

en un nivel de autoestima lamentable. Si un humano tiene actitudes valerosas 

se le cataloga como individuo con autoestima adecuada o alta; vale decir es 

casi héroe. Podemos; entonces afirmar que; el sentido heroico de la vida se 

ha perdido en lo profundo del pasado. Esta pérdida, se ha llegado a configurar 

como  una suerte de elemento catalítico, que sacude casi simultáneamente la 

naturaleza física, emocional, mental y espiritual de cada ser humano, 

transformándose en un deseo de vivir, a cualquier precio: si es preciso en 

medio del confort y quejumbrosamente  ante las dificultades, tratando de 

aparentar pobreza, debilidad y pequeñez. 

Coopersmith (1976) “Autoestima es la evaluación que el individuo hace de sí 

mismo, expresando una actitud de aprobación o desaprobación e indica la 

extensión en la cual el individuo se cree capaz, significativo y exitoso”. Un 

pueblo es progresista en la medida en que lo sean sus habitantes; así como 

una familia es feliz porque así mismo, lo son  sus integrantes. De esta manera 

un país será exitoso, significativo y capaz cuando cada uno de sus 

ciudadanos lo sea en el mismo grado. El país necesita ciudadanos de 

autoestima adecuada para desarrollarse y ser un país con alto grado de 

felicidad. 

El hombre no es sólo un ser biológico, sino también un ser social, ligado por 

mil lazos a su pasado, a su presente y a su porvenir. Si bien, el hombre es, en 

cierta medida, producto de su medio, no es menos cierto que también es 

creador de su propio medio.   Por tanto, vamos a depender, como raza 

humana, de la creación que cada individuo haga de su propio mundo; y como 

ya lo habíamos mencionado, este mundo creado por cada ser humano, 

dependerá de la autoestima con que éste, se desarrolle en su medio. Así, 

tenemos, nuevamente, que autoestima: “Evaluación que el individuo hace de 

sí mismo expresando una actitud de aprobación o desaprobación e indica la 

extensión en la cual el individuo se cree capaz, significativo y exitoso, en este 

caso la autoestima es igualmente subjetiva, agregando que el sujeto puede 

aprobar o no el resultado de su propia percepción”. (Coopersmith, 1976). 
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Las sociedades necesitan seres exitosos que tengan una actitud de 

aprobación hacia sí mismos; que gocen de autoestima adecuada. 

A pesar de conocer el origen y causas que ocasionan la baja autoestima en la 

niñez y adolescencia de los seres humanos y sus letales consecuencias en el 

porvenir, seguimos caminando hacia ella, aumentando el porcentaje de sus 

víctimas. En este sentido, al observar el peligro que arrastra el crecimiento 

cuantitativo, a nivel de personas, por el sufrimiento de baja autoestima, nos 

vimos motivados a desarrollar un tema de investigación que está direccionado 

a responder al reto que plantea esta realidad que, por el momento, se nos 

muestra irreversible: la ejecución de talleres vivenciales para fortalecer la 

autoestima en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa Miguel Grau Seminario del Cusco. 

A nivel internacional, la juventud, aún desde su adolescencia, incurre en actos 

inaceptables como el de quebrantar las leyes de respeto al hombre e inclusive 

el de quitar la vida de otro ser humano, tenemos como ejemplo la situación 

que se vive en Norteamérica, más exactamente en Nueva York, donde se 

afirma: “…cerca de 2570 jóvenes han sido condenados a cadena perpetua y 

comparten las celdas de delincuentes adultos donde los derechos humanos 

fundamentales son quebrantados inexorablemente, y que, Estados Unidos es 

el único país en el mundo donde delincuentes juveniles  (menores de 18 años 

al momento del delito) cumplen cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad 

condicional”. (HRW, 2013) (Human Rights Watch). El informe demuestra cuán 

debilitada de orientación se encuentra la juventud. En otras páginas refiere, 

“Estaba muerto de miedo. Medía 5 pies y 6 pulgadas, pesaba 130 libras y me 

enviaron a la Prisión Estatal de la Bahía Pelícano. Intenté matarme porque no 

podía soportar lo que me decían las voces en mi cabeza…-Te van a violar- 

No volverás a ver a tu familia…” (HRW, 2013). 

Las cifras publicadas en nuestro país, son: 18 de cada 100 habitantes ha sido 

víctima de robo de dinero, cartera o celular, hecho cometido por la juventud 

entre 15 y 18 años de edad. Y, tristemente, tenemos la realidad de nuestra 

ciudad del Cusco, que tiene uno de los más altos índices de delincuencia 
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juvenil del país. De cada 100 habitantes, 20,6 han sido víctimas de robo de 

dinero, cartera o celular y quienes lo actuaron fueron jóvenes entre los 15 a 

18 años de edad. (INEI, 2014).  Los jóvenes no tienen orientación, carecen de 

dirección en sus vidas. 

 En las instituciones educativas, sobre todo, las estatales, el 100% de 

estudiantes tampoco logra elevar su nivel cultural ni su autoestima. Se vieron, 

líneas antes, en datos del INEI,  la desorientación en que viven los jóvenes,  

el abandono moral, cultural, emocional y social en el que vive actualmente el 

joven. 

En este sentido, al observar el peligro que arrastra el crecimiento cuantitativo, 

a nivel de personas, del sufrimiento de baja autoestima, nos vimos motivados 

a desarrollar un tema de investigación que está direccionado a responder al 

reto que plantea esta realidad que por el momento se nos muestra 

irreversible, la aplicación de talleres vivenciales para fortalecer la autoestima 

en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IE Miguel Grau 

seminario del Cusco 

Es una necesidad proteger a los jóvenes desde su más temprana edad a raíz 

del peligro en que está viviendo; Por tanto, se ha decidido investigar si los 

talleres vivenciales (sobre actos heroicos) logran fortalecer la autoestima del 

joven del 4° grado de secundaria en la institución educativa Miguel Grau 

Seminario del Cusco. Urge apostar por una solución a tan grave problema 

que acecha a la humanidad. En caso de no lograr componer nuestra realidad 

adversa con una posible solución a la falta de autoestima en los estudiantes, 

seguiremos viendo jóvenes no exitosos, que subsistan en el fracaso. 

1.2 Trabajos previos 

Al revisar la literatura correspondiente a la presente investigación, se estudió 

los siguientes antecedentes relacionados con las variables de estudio:   

        

Chablé, M. (2009). “El taller como estrategia para el fortalecimiento y 

desarrollo de los valores en el niño”. Tesis para obtener el grado de Maestra. 
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En el presente trabajo de investigación, Chablé llega a la conclusión de que, 

el papel clave para el fortalecimiento y desarrollo de los valores en los 

estudiantes, son las experiencias sociales, y las pautas de relación con los 

demás; agrega que todo ello, se sintetiza en la ejecución de talleres donde el 

estudiante despliega sus capacidades de curiosidad, atención, observación, 

formulación de preguntas y explicaciones, memoria, procesamiento de 

información y creatividad. 

 

Esta conclusión ratifica la afirmación de que los talleres aplicados a 

estudiantes tienen como resultado el cambio de actitud y comportamiento en 

los mismos, pues, acabamos de ver que, el estudiante despliega capacidades 

que son parte integrante de las competencias que se trabajan en las 

diferentes áreas de estudios de los niveles primario, secundario y superior. Y 

también sabemos que el desarrollo de estas capacidades tiene como fin 

formar a una persona íntegra,  competente, autónoma y colaborativa que 

responda eficientemente a los cambios y exigencias de la comunidad. En 

síntesis, adaptando a nuestro tema de interés, el desarrollo de capacidades  

tiene como resultado la formación de personas con autoestima adecuada. 

Gaspar, Y. (2017). “Aplicación de talleres vivenciales para lograr el cambio de 

conducta de los internos sentenciados por el delito de robo agravado en el 

penal de Cerro de Pasco, 2016”. Trabajo de investigación, realizado para 

lograr el grado académico de: magister en psicología educativa. Universidad 

César Vallejo. En este trabajo de investigación tan similar al actual, se puede 

apreciar que los autores diseñaron como objetivo general el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias sociales en reos por trasgresiones contra el 

patrimonio en Cerro de Pasco; con el objeto de, lograr un estilo de vida 

armoniosa y pacífica, a través de talleres vivenciales denominados: “Juntos 

hacia el cambio”. 

 

Al término de la ejecución de los talleres vivenciales “Juntos hacia el cambio”, 

comprobaron, en sus propias palabras, la disminución de impulsividad en los 

internos sentenciados por el delito de robo agravado. Este resultado, producto 

de la ejecución de talleres vivenciales mejoró la calidad de vida de las 
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personas que se encontraban en el penal y que fueron quienes recibieron los 

talleres, en el penal de Cerro de Pasco, 2016. 

 

Gracias al conocimiento del estudio citado, se efectuará el presente trabajo de 

investigación con una gran confianza puesta en lo positivo de los resultados. 

Los jóvenes, siendo seres en formación, a diferencia de los anteriores, que 

eran personas adultas con precedentes de haber cometido faltas graves 

contra el patrimonio; tienen todos sus sentidos dispuestos hacia el 

aprendizaje no sólo el intelectual; sino también el  emocional y mental; ambas 

áreas abarcando diversos y amplios aspectos de la vida humana tales como: 

la impulsividad, el temor, el rechazo hacia sí mismo (signos de baja 

autoestima) etc. Sin dejar de lado la contraparte de cada uno de los citados 

que serán parte de su autoestima alta. 

 

Ruiz, G. y Vera, E. (2015). “Talleres vivenciales para mejorar la convivencia 

en niños y niñas del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa “8 de octubre” Chimbote. Este trabajo de investigación expresa que 

los resultados que reflejaron los talleres vivenciales fue el hecho de que los 

talleres vivenciales han mejorado la convivencia en el grupo experimental 

logrando un 77% de convivencia positiva, respecto del grupo de control que 

logró un 55% de convivencia positiva. Esta es una prueba fehaciente que 

confirma que los talleres vivenciales logran cambios en la personalidad del 

sujeto en quien es aplicado. En este caso se logró cambios en sus actitudes, 

comportamiento, sociabilidad, etc. Por tanto, el resultado de los talleres 

dependerá únicamente de los objetivos trazados en ellos, así como de su  

ejecución.  

 

Gómez del Campo, M.; Salazar M. y Rodriguez, E. (2014). “Los talleres 

vivenciales con enfoque centrado en la persona, un espacio para el 

aprendizaje de competencias sociales” El propósito del desarrollo de tales 

talleres fue el de demostrar el resultado de impacto que produce la ejecución 

de un taller vivencial en la superación de las capacidades sociales de los 

estudiantes universitarios. Los resultados reflejaron un apreciable nivel de 
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aumento en grado positivo del auto-concepto; además de, fortalecer las 

relaciones sociales de los estudiantes universitarios, por lo que, se presume 

que el taller suscitó el aprendizaje significativo de estos dos aspectos, piezas 

fundamentales de la competencia social. 

 

En esta cita se ha podido apreciar que los talleres vivenciales no solo sirven 

en caso de proporcionarlos a niños y/o a adolescentes, sino también a 

jóvenes universitarios; en los que produjo cambios a nivel interpersonal y 

principalmente, en lo que se refiere a nuestro estudio, los estudiantes 

incrementaron su auto concepto; componente fundamental de la autoestima. 

Recordemos que el presente trabajo tiene el propósito de reconocer el grado 

de relación que existe entre los talleres vivenciales y el incremento de la 

autoestima en los jóvenes adolescentes. 

 

De la Torre (2011), “Relación entre autoestima y desarrollo personal de los 

alumnos del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Nº 40081 César 

Augusto Mazeyra  Acosta”, del distrito de Cayma – Arequipa. Cuya 

investigación demuestra la relación existente entre autoestima y desarrollo 

personal. Su resultado fue que la relación es positiva considerable. 

 

Se puede deducir que mientras el estudiante muestre una autoestima de nivel 

alto, al mismo nivel estará su desarrollo personal o viceversa, si el estudiante 

posee un nivel de autoestima bajo; entonces su nivel de desarrollo personal, 

también estará bordeando esos mismos parámetros 

 

Gracias a este trabajo de investigación desarrollado en la ciudad de Arequipa 

corroboramos que la autoestima se ve reflejada muy claramente en la relación 

que existe entre cómo se valora el individuo a sí mismo y cómo desarrolla sus 

interacciones sociales. Pues, el individuo se valora frente a la sociedad, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad producto de 

un juicio personal manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo.  

 



19 
 

Se añade a estas conclusiones que los estudiantes necesitan  desarrollar su 

personalidad, fortalecerla, afirmarla, fortificarla;  para lograr crecimiento de su 

autoestima, este desarrollo, esta seguridad en sí mismo, frente a la sociedad, 

frente a los padres y frente a los compañeros en el colegio se podría lograr en 

base a talleres vivenciales donde el estudiante pueda ver ejemplos de 

grandes personajes que actuaron con hidalguía, valor y sobre todo amor. 

 

Basaldúa (2010), presenta su tesis “Autoestima y rendimiento escolar de los 

alumnos de tercer año de secundaria de la I.E José Granda del distrito de San 

Martín de Porres – Lima”, donde estudia sobre si la autoestima alta positiva 

influye en el rendimiento escolar de los estudiantes de 3ro de Educación 

Secundaria. Llegaron a las  conclusiones de que existe influencia de la 

autoestima en el rendimiento escolar. 

Así, la influencia de un alto nivel de autoestima incide en el rendimiento 

escolar alto. Uno de los síntomas de la baja autoestima es, por lo tanto, el 

bajo rendimiento escolar de los estudiantes. Si logramos elevar la autoestima 

en los estudiantes estaremos logrando a la par mejorar su rendimiento 

académico, lo cual es una urgente necesidad en nuestro país; ya que, vemos 

que en las evaluaciones Internacionales alcanza una de las más bajas 

calificaciones. Por consiguiente, es de urgente necesidad elevar la autoestima 

de la juventud nacional. 

 

Boisier y Ramón (2007) Cuyo trabajo de investigación es “Mitos y arquetipos 

en Tristán e Isolda”. Tal trabajo de indagación fue desarrollada para la 

facultad de ciencias económicas y empresariales de la universidad de Alcalá 

de Henares. En este trabajo se investiga la relación que existe entre el amor 

que puede albergar una persona y los actos heroicos que ésta pueda realizar 

por quienes ama. 

Al concluir el estudio prueban lo siguiente: la historia de Tristán e Isolda 

subdividida en universos contrapuestos; narrando el primero, el trágico viaje 

de un héroe que se pone al servicio del honor y la defensa de los débiles. En 

el cual se demuestra que, es el amor el que rompe los esquemas,  gesta 

protagonistas heroicos y honorables; e incluso potencia virtudes que son 
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componentes de una autoestima adecuada y que llevan consigo los 

personajes. 

Además, se demuestra la necesidad de despertar el amor y enseñar a amar. 

Podemos lograr seres heroicos, en la medida en que los estudiantes logren, 

admirar el heroísmo, amar a su patria y a los seres que les rodean; Cómo 

lograrlo; pues, mostrando en talleres vivenciales que sí es posible tener actos 

heroicos, que si alguien, en algún momento, lo hizo, entonces, también “yo” lo 

puedo realizar. Y como reza un conocido proverbio popular: Las palabras 

enseñan; los ejemplos arrastran. 

 

Álvarez, Sandoval y Velásquez (2007) “Autoestima en los alumnos de los 1º 

medios de los liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar de la ciudad de 

Valdivia”. Universidad Austral de Chile. Facultad De Filosofía Y 

Humanidades”. La presente investigación, luego del estudio realizado llega a 

la conclusión de que una persona con alta autoestima elige y decide qué 

hacer con su tiempo, dinero, y pertenencias, pues se siente segura de sí 

misma. 

Un adolescente de esta naturaleza, se acepta tanto a sí mismo como a los 

demás y le interesan los desafíos y actividades nuevas. No tiene temor de 

manifestar emociones como reír, llorar, cantar, bailar, reírse de sí mismo y 

expresar lo que piensa, pues confía en quién es y cuánto vale. Imaginemos 

cuánto puede lograr un país si cuenta con ciudadanos seguros de sí mismos, 

que sepan tomar decisiones oportunas, que organicen adecuadamente su 

tiempo, dinero y su vida en general. Estamos cada vez más conscientes de la 

necesidad de realizar un trabajo en el cual, se aborde con gran intensidad el 

tema de la autoestima. 

La autoestima implica éxito. James (1980).  

1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 TALLERES VIVENCIALES 

De la Rosa, C. (2010). En su libro “Cómo hacer talleres vivenciales” 

explica que debemos conocer profundamente el mensaje que 

queremos transmitir durante el desarrollo del taller y afirma que la 
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ejecución de talleres vivenciales son la base, la regla primera y 

fundamental del inicio del proceso comunicacional de una persona. 

Más adelante señala que, en cada oportunidad de comunicación que 

se presente, tiene que producirse una experiencia creativa en acción.  

De cuantos consejos da para desarrollar un taller vivencial tomaremos 

principalmente los ya citados. La razón que fundamenta esta decisión 

se relaciona con la comunicación; ya que, los talleres preparados para 

los estudiantes tienen al diálogo, la mesa redonda, el debate, la 

creación literaria y el arte gráfico como puntos neurálgicos. Y todas 

estas actividades estarán siendo usadas como técnicas de expresión 

oral con el fin de que, por medio de la comunicación, el estudiante 

experimente diversas vivencias que logren elevar su autoestima. 

Maya, A. (1996). En su libro El Taller Educativo  P.15. Afirma:” El taller 

es un tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización, y todo ello como síntesis del hacer, el sentir y el 

pensar. Es el lugar para la participación y el aprendizaje”. Más adelante 

agrega: “El taller es un lugar de manufactura y mentefactura. En el 

taller a través del inter-juego de los participantes con la tarea, confluyen 

pensamiento, sentimiento y acción. El taller, se convierte en el lugar del 

vínculo, participación, comunicación y por ende, lugar de producción 

social de objetos, hechos y conocimientos”. 

La dinámica de grupo no es algo que alguien hace en particular, es el 

comportamiento que surge en el grupo, por el solo hecho de estar 

reunidos, conformándose e interactuando. Mediante la dinámica de 

grupo se puede lograr mayor capacidad para prever las acciones y 

reacciones de los demás, gracias a que existe por naturaleza mayor 

fluidez en la relaciones interpersonales, aumento en la satisfacción de 

las necesidades de autorrealización de que habla Abraham Maslow, 

mayor comprensión de los procesos motivacionales y de comunicación, 

etc. 
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Confucio Mencio. (1989). En su muy leída obra “Los cuatro libros”. 

Menciona: el gran filósofo chino Confusio, con respecto al mandato que 

corresponde al príncipe-gobernante que, cuando éste, príncipe-

gobernante reina o gobierna, lo hace en virtud de sus propias 

condiciones, y no, por ningún tipo de imposición exterior. 

Sin embargo, “El hombre príncipe no es un superhombre genético, es 

simplemente un hombre amable y gentil, de altos principios morales, 

que ama el estudio y el trabajo, que es sereno y perfectamente flexible 

y tiene la cualidad de saber estar en cada situación; y lo principal: 

comprende que, el ejemplo ejerce una gran influencia sobre la 

sociedad, se siente cómodo en la vida, aunque trabajará para 

mejorarla”. En nuestros talleres vivenciales ejerceremos gran influencia 

sobre nuestros estudiantes en cuanto estos, comprendan las 

situaciones que se les han de compartir gracias al ejemplo. Por otro 

lado trasluce que éste príncipe gobernante tiene la autoestima 

adecuada para ser feliz y hacer feliz a los demás. 

Hemos citado un párrafo en el cual, el Sabio Confucio, manifiesta su 

entendimiento acerca de que el ejemplo, de otros hombres, ejerce una 

gran influencia sobre la sociedad. Recalcamos esta idea, con el fin de 

reconocer y recordar que los seres humanos aprendemos con los 

ejemplos, repetimos los actos sean buenos o malos dependiendo del 

raciocinio logrado por cada quien. Muchas veces esta repetición es 

inconsciente; aunque, a partir del uso del raciocinio el ser humano 

necesita intrínsecamente o anhela de manera natural; su propio 

desarrollo y superación personal. En tanto, éste, socialice en medio de 

situaciones vivenciales positivas y correctas dentro de lo moral; su 

desarrollo, por imitación o repetición, será igualmente positivo. 

Finalmente, Fidalgo, A. (2016), en su obra Innovación Educativa ¿Qué 

es el Aprendizaje Vivencial? Explica: “la vida nos pone de vez en 

cuando, frente a situaciones en que tenemos que tomar decisiones y 

tener iniciativa. En la escuela primero se aprende la lección y luego se 
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pone la prueba. En la vida primero se pone la prueba y luego se 

aprende la lección”. El resultado, ha de ser el éxito o el fracaso; sin 

embargo, la recompensa siempre existirá la cual, es: la experiencia. El 

taller vivencial trata de llevar a las aulas, la forma en que la vida ejerce 

su poder de enseñanza aprendizaje. El docente plantea situaciones en 

las cuales, el estudiante debe enfrentar circunstancias adversas, tomar 

decisiones y triunfar o fracasar y aprender del fracaso asumiendo su 

responsabilidad en cooperación con los demás. 

Qué es ser héroe y/o Actos Heroicos: 

Steinberg, D. (2000). En su obra “El Héroe Cotidiano” nos explica que 

“héroe” es aquél que triunfa. El trabajo de investigación, presente, 

desarrolla en sus talleres vivenciales la propuesta de que los 

estudiantes conozcan, desarrollen y vivencien la idea del héroe, la 

vivencia de la persona que logra vivir sin limitaciones de la 

personalidad; y que; gracias al conocimiento que tengan acerca de la 

vida heroica, logren vivir con heroísmo; es decir, vivencien la vida 

heroica y por imitación y aprendizaje significativo actúen de acuerdo a 

una autoestima adecuada o alta.  

Para ello, trataremos de entender el punto de vista de la doctora 

Steinberg quien manifiesta que la suma de pequeños éxitos es 

fundamental para progresar en esta maravillosa empresa. La persona 

que tiene logros, está triunfando. Las veces que triunfa, así sean 

triunfos muy pequeños, suman un sustento poderoso que no se 

perturba fácilmente ante los conflictos. Frente a grandes adversidades 

siempre destacará el recuerdo de los éxitos obtenidos, la confianza en 

aquello que sí pudimos hacer bien. 

El “Yo pude una vez”, es el motor del “Yo podré todas las veces”. No 

confundir esta íntima seguridad en uno mismo, elaborada con la 

paciencia activa de la disciplina (y que, nosotros la estaremos 

reafirmando disciplinadamente durante 4 meses  consecutivos); con la 
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autosuficiencia del que se cree dotado por el destino y capacitado sin 

mayor esfuerzo para abrir todas las puertas. La autosuficiencia tiene 

mucho de orgullo y vanidad; de gran inseguridad disfrazada de 

altanería, y se viene abajo ante las adversidades. 

El héroe –aclara- tiene en sí autoconfianza que es la convicción interior 

que nos lleva a la realización de nuestras metas, que permite el control 

emocional para propiciar personas más íntegras, capaces de vivir 

mejor en sociedad y más preparadas. La autoconfianza permite que los 

problemas sean tomados como pruebas para medirnos a nosotros 

mismos la valía de nuestra voluntad. Además, el fracaso, en este 

aspecto, se convierte en un nuevo reto y se le ve como una nueva 

oportunidad para comenzar de nuevo el camino desde el punto cero.. 

Es, justamente, el logro de la autoconfianza que queremos lograr en los 

estudiantes como parte componente de una estima elevada hacia uno 

mismo. Bajo el precepto de Confucio, quien afirma que, el ejemplo 

ejerce una gran influencia sobre la sociedad; estoy proponiendo 

mostrar al estudiante ejemplos de personajes que gracias a sus 

anecdóticas actitudes heroicas lograron cambiar la vida de sus 

pueblos. Se espera, con ello, la práctica de valores heroicos y por 

ende, el ascenso de la autoestima.   

Volviendo a Steinberg, quien afirma que, héroe es la persona que tiene 

en sí el sentido heroico de la vida, el poder concebir la vida como una 

guerra en el más elevado concepto de la guerra, pues -afirma- la vida 

es una lucha permanente y nuestra misión es vencer. Para lograrlo, no 

debemos dejar entrar jamás el aplastamiento de la rutina, de la 

desesperanza, del descreimiento, de la indolencia, de la inercia, todo 

eso achica la vida y le resta el sentido heroico y glorioso.  Y no hay 

mejor guerra que empezar a vencerse a sí mismo. Se desea intentar 

que los estudiantes venzan en sí mismos, la dejadez, la indiferencia, 

etc., que los llevará a elevar su autoestima  y qué mejor que añorando 

y actuando como se les muestra en los talleres vivenciales.  
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Dice Steinberg, “…generosidad y amor son armas que acompañan al 

héroe cotidiano. El amor es demasiado amplio, demasiado rico, 

demasiado poderoso. El guerrero ama y por eso lucha. El héroe da su 

vida y ése es el mejor ejemplo de generosidad que se puede concebir. 

La generosidad es dar lo mejor que se tiene….” Por tanto, generosidad 

y amor son virtudes que acompañan la idea de héroe. El héroe, es un 

ser rico en autoestima, no solo vive para sí mismo, él es capaz de vivir 

y dar la vida por los demás, como vamos entendiendo. Si los 

estudiantes lograran captar e interiorizar la idea del héroe en sus vidas 

se tendría seres con alta o adecuada autoestima. 

También afirma Steinberg: “Un héroe es el que puede vencer todas las 

pruebas que le presenta la vida. A veces a la primera, a veces tarda un 

poco más, a veces lo hace más rápido, a veces se va de la vida con 

una deuda, ha quedado por allí alguna prueba con la que se va a tener 

que enfrentar seguramente en algún otro momento”. Se necesita que el 

estudiante sea perseverante y, esta última idea de héroe puede lograr 

en ellos el deseo de superar todo obstáculo que se les presente en el 

camino de sus propias vidas. Se estaría asegurando en ellos la 

perseverancia si logran elevar la autoestima y creer en sí mismos, en 

sus capacidades, en que sí es posible superar los obstáculos. 

Confirmando, claro está, que gracias al ejemplo que se les transmitirá 

en los talleres vivenciales, inserten, en sus esquemas mentales, la 

virtud de la perseverancia como componente de la vida heroica. 

Las personas, por tanto, aprendemos conductas y comportamientos 

viendo modelos. Si en toda nuestra existencia corta o larga, vivimos en 

medio del letargo, la cobardía, el desaliento; es decir conocemos 

únicamente la vida con baja autoestima, eso aprendemos.  Y, la vida 

en armonía, la exitosa, la que conlleva una adecuada autoestima, la 

desconocemos y nadie puede vivir aquello que le es ajeno, aquello que 

desconoce. Son, justamente: modelos de vida heroica, los que 

estaremos compartiendo con los jóvenes del 4° Gr. del nivel secundario 

de la IE Miguel Grau Seminario del Cusco. 
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Es así que, estamos proponiendo conocer a aquellos personajes que 

vivieron el valor y el heroísmo y fueron capaces – en muchas etapas - 

de cambiar el rumbo de la Historia de la Humanidad. En el caso de 

nuestro estudio, el joven podrá fortalecer aspectos internos que le 

ayudarán a mejorar la autoestima y debilitar y controlar aquellos otros 

aspectos que los hacen vivir bajo un nivel adecuado de autoestima 

entre ellos: la depresión, la inseguridad personal y las ideas de suicidio 

que están muy practicadas en nuestros días y en nuestras sociedades. 

Si luego, progresivamente lo extendemos al uso de nuestras 

localidades; nuestras sociedades podrán disfrutar del esfuerzo y la 

entrega de jóvenes emprendedores, jóvenes que, por amor a sus 

localidades en particular y a su patria, en general, gozando de gran 

autoestima, lograrán cambiar el rumbo de la historia que actualmente 

estamos construyendo y que actualmente, pierde valores día a día. Al 

demostrar  la efectividad de nuestra investigación en los estudiantes 

del 4° grado de educación secundaria de la IE Miguel Grau Seminario 

del Cusco se estará en la capacidad de poder recomendar el uso 

generalizado de nuestro estudio en la educación formativa de los 

jóvenes estudiantes en nuestro país, el Perú. 

1.3.2 Autoestima 

Epstein (1987) señala que si el éxito compromete la autoestima, 

entonces el fracaso también está presente. Lo importante, es que la 

persona tenga una autoestima equilibrada, para su pleno desarrollo.  

Añade Epstein que, la autoestima baja provoca irrespeto, insatisfacción 

personal, desprecio y por lo tanto frustración personal e inclusive rabia, 

al no ser capaz de convertirse en una persona mejor.  La baja 

autoestima no permite relaciones positivas entre la persona y su medio 

afectivo y social (familia, compañeros, amigos, etc.). 

 

Cuán nefasto es para una persona vivir con una autoestima baja. 

Según Epstein, la autoestima baja no permite relaciones positivas entre 

la persona y su medio social; deduciendo: las personas que mantienen 
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relaciones sociales negativas de protesta, rencor, rechazo,  

desconfianza, amargura, resentimientos, etc.; están situados en un 

bajo nivel de autoestima. Aquellos jóvenes que siempre están con 

actitudes de desprecio, intriga e incluso existen los que en un momento 

álgido de sus existencias toman un arma para acabar con el mundo 

que les rodea. Es una protesta frente al mundo, un reclamo; y por qué 

reclama, por qué no se integra dentro de su medio, por qué no 

armoniza con sus pares. Tenemos la respuesta en Epstein: porque 

tiene una autoestima baja. Nuestro compromiso o nuestra meta es 

elevarla y lograr con ello armonía en las sociedades. 

 

Branden (1993). Afirma que, no solo los problemas biológicos originan 

sentimientos negativos;  una autoestima deficiente, también es causa 

de depresión, angustia, miedo a la intimidad y al éxito, alcoholismo, 

drogadicción, bajo rendimiento en los estudios, inmadurez emocional, 

suicidio, etc. Se tiene así, un individuo muy vulnerable por la 

autoestima baja. 

En Branden se aprecia que realmente sí se vive entre estudiantes con 

baja o deficiente autoestima, pues, ellos mantienen bajo rendimiento 

académico y existen varios casos de drogadicción y alcoholismo en 

todas las instituciones educativas del Cusco. Con mucha frecuencia se 

escucha en los medios de comunicación, ahora también en las redes 

sociales,  acerca de la captura, por parte de la policía, de estudiantes 

que evadiendo las clases de estudio, se han dedicado e beber alcohol 

o fumar sustancias adictivas. En verdad, vivimos en medio de personas 

con una autoestima que deja mucho que desear. 

 

Baumeister (1993) manifiesta que un individuo es vulnerable por la 

autoestima baja y será  susceptible a sufrir daño proveniente de su 

entorno; como una herida abierta que al roce produce dolor. Esta 

situación provoca distorsión en cuanto a la percepción de sí mismo, 

bloquea percepciones de aspectos positivos, son muy sensibles a la 

información negativa de sí mismos. Por otro lado, manifiesta que, un 
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adolescente con alta autoestima, está capacitado para aprovechar las 

oportunidades,  para trabajar productivamente, para compartir; este 

adolescente invita a la integridad, sabe qué es importante, tiene 

confianza en sus competencias, confía en sus decisiones y en que 

ellas son su mejor recurso; es decir es auto-eficiente. Aprecia su valor y  

el de los demás; por  ello es capaz de solicitar ayuda, irradiar confianza 

y esperanza y se reconoce a sí mismo como ser humano. 

 

En cambio, la autoestima baja, inyecta a la persona de sufrimiento 

crónico por sentimientos de inferioridad. Y el sentimiento de inferioridad 

conduce a la ansiedad y depresión; sin embargo, agrega Baumeister, 

que recientes investigaciones demostraron que los individuos con baja 

autoestima son más precavidos, más auto- protectores y más 

conservadores en lugar de arriesgados; lo entendemos como una 

protección a su vulnerabilidad. 

 

Con esta última afirmación, a pesar de que, es de alguna manera 

aceptable que una persona sea más precavida, más auto- protectora y 

más conservadora en lugar de arriesgada; sin embargo, ese no es el 

objetivo de nuestro trabajo en el taller vivencial. El objetivo que se 

busca consolidar es el de elevar la autoestima de nuestros estudiantes 

con el fin de que ellos estén capacitados para aprovechar no solo las 

oportunidades que se les presente a lo largo de sus vidas,  sino 

también, que estén capacitados para trabajar productivamente, para 

compartir; estos adolescentes invitarán a la integridad; pues, sabrán 

qué es importante y qué, no lo es; tendrán confianza en sus 

competencias, confiarán en sus decisiones y en que ellas son su mejor 

recurso; es decir, serán personas auto-eficientes. 

Se requiere, por tanto, de personas que avancen hacia el futuro, 

quienes tienen baja autoestima; entonces, el máximo nivel positivo que 

se podría señalar en ellas, sería el de vivir a la defensiva; gracias a lo 

cual, se protegen del mundo exterior; pero no de sí mismos, pues esta 

situación provocaría en ellos, distorsión en cuanto a la percepción de sí 
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mismos, bloqueo en cuanto a las percepciones de sus aspectos 

positivos y su  sensibilidad a la información negativa de sí mismos los 

haría sufrir en silencio. 

 

Coopersmith (1967) afirma que la autoestima  es el juicio del individuo 

en referencia a sí mismo: se aprueba o desaprueba. Este componente 

humano como es el de la autoestima es la apreciación de sí mismo que 

el individuo tiene de su persona, hasta qué punto se siente capacitado 

para resolver y caminar en la vida; hasta qué punto, este mismo 

individuo siente ser significativo o valorado en su medio social, familiar 

u otro y finalmente, hasta qué punto siente que es merecedor de éxito. 

Esta experiencia  interna subjetiva, el individuo, la trasmite y deja 

traslucir su vivencia personal, a otros mediante su comunicación, su 

oralidad con los demás y ante todo mediante su conducta y las 

reacciones que ejecuta frente a acciones del medio en que se 

desenvuelve. 

 

Coopersmith  atribuyó mucha importancia al factor “éxito”  cuando 

identificó cuatro formas que proveen autoestima positiva: El poder 

(capacidad de ejercer influencia y control sobre otros). El significado 

(aceptación, atención y afecto de su entorno). La virtud (adherencia a 

normas morales). Y la competencia (ejecución satisfactoria al cumplir 

las demandas del logro). 

 

La virtud implica la existencia de normas principales de conducta frente 

a un código de conducta relativista. Culpa puede significar el fracaso al 

cumplimiento de nuestras normas morales o el fracaso a aquellas del 

grupo social. La conexión entre la virtud practicada y la autoestima, 

afirma Coopersmith, radica en la importancia de la afirmación de 

valores y la práctica de tales, el producto recae sobre la identidad y la 

autoestima. Cuando actuamos  reflejando las normas morales a las que 

aspiramos, nos encontramos a nosotros  mismos, nos sentimos 
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merecedores y estimados. Y cuando no, se produce la respuesta 

opuesta, el reconocimiento y la culpa respectivamente.  

 

Coopersmith afirma que, al parecer las personas con alta autoestima 

son más independientes, auto-dirigidas y  autónomas que sus 

homólogos contrarios. Conductualmente, ser independiente equivale a 

ser capaz  de mantener posiciones impopulares ante presiones del  

grupo o defender sus derechos y opiniones con asertividad. Las 

personas con auto-estima alta perciben situaciones con mayor 

exactitud y realismo, que sus homólogos con autoestima baja. 

  

(Coopersmith, 1967). Por lo general un estudiante, se enfrenta a 

situaciones en las cuales las personas, se siente incapaz de poseer 

una conducta independiente. Les cuesta mantener una posición 

impopular ante las presiones que el grupo ejerce sobre ellos. Con 

frecuencia podemos observar que, los estudiantes, no se sienten 

capaces de defender sus derechos o sus opiniones asertivamente. 

Este hecho lamentable, hace de los estudiantes personas por demás 

vulnerables, exentas de habilidades para defenderse y lo que es peor, 

desprovisto de voluntad para realizar sus propios deseos. Sería muy 

triste saber que dejaron de soñar y de plantearse metas. 

 

Irigoyen-Coria (2002) refiere que la autoestima es sentirse valioso, 

tener confianza y respeto por sí mismo, lo cual se podrá apreciar en la 

habilidad que muestre el individuo al hacer frente a las adversidades 

que se le presenten en la cotidianeidad de su vida; y obtener, de esta 

manera, el derecho a vivir feliz, sin ignorar los fracasos, pues la actitud 

con que se enfrenten permitirá el desarrollo personal. El cómo nos 

juzgamos afecta decisivamente nuestras vivencias, afecta nuestra 

actuación en el trabajo, en el amor, en el sexo, en nuestro proceder 

como padres, en nuestras posibilidades de progreso. . La autoestima 

es qué pienso y siento sobre mí, y no qué piensen y sientan otros sobre 

mí. 
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Rogers, C. (1961) precisa que con adecuada autoestima, el hombre 

puede alcanzar la plenitud de su vida, la autorrealización personal, la 

productividad y la creatividad en sí mismo. Afirma que la autoestima es 

el producto de confianza y respeto por sí mismo. E igual a Irigoyen-

Coria manifiesta que la autoestima provee a la persona el derecho de 

ser feliz. 

 

De acuerdo con la psicología de JUNG, C.G. (1979) (médico, 

psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Fundador de la escuela de 

Psicología Analítica, llamada también Psicología de los Complejos o 

Psicología Profunda) la contraparte de la autoestima es la denominada 

SOMBRA,  la sombra, compuesta por un conjunto de sensaciones, 

emociones, sentimientos y pensamientos negativos, tales como 

frustración, vergüenza, dolor, temor, inseguridad, rencor, agresividad, 

etc., que se viven en el inconsciente del hombre creando un complejo, 

muchas veces, no asociado a la consciencia. La sombra contiene lo 

negativo de la personalidad y la parte consciente, no siempre la asume; 

por ello, llega a frenar la expresión auténtica de nuestra forma de ser y 

sentir.  

Sintetizando, la sombra es la parte oscura del alma del ser humano, 

donde se reúnen la miseria humana individual y colectiva; la maldad, la 

crueldad, el egoísmo, los celos, la envidia, el ansia de dominio y poder, 

la avidez por el dinero y avaricia, la holgazanería, presuntuosidad, 

indolencia, indiferencia, negligencia, manipulación, cobardía, etc. 

 

La existencia de la sombra, es evidente, cuando al presentarse 

conflictos, dominan, en la persona afectada, conductas agresivas, 

sentimientos de culpa, muestras de egoísmo y  depresión inexplicables 

que, no se ajustan con la imagen que tenemos de nosotros mismos ni 

con la imagen social que queremos dar. 

Habitualmente, al no poder asumir esas conductas se les atribuye a los 

demás, se las proyecta en otros. La persona ve reflejados sus defectos 
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y limitaciones, en las actitudes negativas de los que le rodean. Cuando 

los prejuicios y la crítica impiden relacionarse, con vecinos, colegas, 

con otras razas, con extranjeros, se puede afirmar que está 

funcionando la sombra de la psique. 

Así mismo, las familias, las organizaciones y los diferentes 

componentes sociales tienen su propia sombra. De esta manera, la 

sombra conlleva un inmenso potencial de energía psicológica que 

invade la consciencia produciendo efectos atroces en las relaciones 

humanas. La capacidad destructiva de la sombra es tan poderosa que 

es nuestra responsabilidad luchar para conseguir transformarla en 

creatividad. Al lograrlo crece la confianza en nosotros que hasta 

entonces no fluía. 

 

Livraga, J. (1992) refiere: “la autoestima es el sentimiento valorativo 

del ser, del conjunto de características físicas, mentales y espirituales 

que forman nuestra personalidad”. También depende del ambiente 

familiar, social y educativo en el que se vive y los estímulos que éste le 

ofrece. La autoestima, adecuada vinculada a un auto-concepto positivo, 

potencia la capacidad de desarrollar habilidades y aumenta la 

seguridad personal, en cambio la autoestima baja permite la derrota y 

el fracaso. “La autoestima es la manera en que uno se percibe y se 

valora a sí mismo”. (Livraga p.18). 

 

Livraga, J. (1992) Agrega: “Cuando no  nos valoramos como personas, 

nos negamos la posibilidad de inspirar amor y admiración. Las 

vivencias que tuvimos en nuestro entorno, determinaron nuestro patrón 

de pensamientos. Los padres dan lo mejor de sí; pero,  si ellos no 

recibieron amor, no pudieron aprenderlo y por consecuencia, no lo 

pueden enseñar. El amor encierra los sentimientos positivos, y conduce 

a una adecuada autoestima. Una persona con baja autoestima puede 

tener diversas actitudes, desde las violentas (obligando a aceptar sus 

ideas) hasta las débiles y temerosas al enfrentarse a la vida. 
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Jung, C. (2009). Todos tenemos sentimientos no resueltos, seamos o 

no conscientes de ello. El sentimiento de dolor se convierte en enojo y; 

luego, éste se vuelve contra nosotros mismos originando la depresión. 

A su vez, la depresión se manifiesta en forma de odio hacia uno 

mismo, algunas veces con ataques de ansiedad, cambios de humor, 

sentimientos de culpa, reacciones impulsivas exageradas, 

hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacado y herido; y más aún, cultiva resentimientos dirigido a sus 

críticos encontrando siempre el lado negativo hasta en situaciones 

positivas o sintiéndose impotente con actuaciones autodestructivas, 

culpa de sus fracasos a los demás. Es el síntoma de la autoestima baja 

 

Livraga, J. (1989). Afirma: “El problema que ocasiona el no ser 

auténtico produce sufrimientos y enfermedades psicológicas como 

depresión y neurosis; las que, a su vez, crean insatisfacciones y 

situaciones dolorosas como timidez, vergüenza, temores y trastornos 

psicológicos relacionados al aspecto físico.  Tal vez por ello tienen un 

deseo incontrolable por satisfacer a los demás y no atreverse a decir 

NO, por no perder la estima del otro. Se lamenta indefinidamente por 

errores cometidos sin llegar nunca a perdonarse por completo. Vive 

con una hostilidad permanente, es  irritable y está siempre a punto de 

estallar  por cosas sin importancia, todo le disgusta, todo le 

decepciona, nada le satisface. Este es el personaje con baja 

autoestima”. 

Si en las sociedades actuales los centros de atención en salud física y 

mental están siempre concurridos, es claro que, sus habitantes están 

teniendo problemas en su salud integral. La depresión y neurosis son 

temas cotidianos; la insatisfacción y el dolor que dan lugar a la timidez, 

la vergüenza y el temor han venido creando seres hostiles 

permanentemente irritables que están siempre a punto de estallar. 

 

Se infiere que los habitantes con el tipo de vida, narrado párrafo 

anterior, son una gran parte de la población; según Livraga, no gozan 
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de una autoestima adecuada. Si estos adultos están como 

responsables de la crianza de la juventud, es de presumir que los 

jóvenes formados por ellos han de tener los mismos rasgos 

característicos en cuanto a la autoestima, salvando excepciones. No 

hay alternativa: la baja autoestima continúa su desarrollo cuantitativo. 

La solución es urgente.  

 

Veamos,  dice Livraga, J. (1989), “…en cambio, la persona con alta 

autoestima no compite ni se compara, no envidia, no se justifica por lo 

que hace, no actúa como si pidiera perdón por existir ni piensa que  

incomoda o hace perder tiempo a otros. Es consciente de que todos 

tienen problemas en lugar de culparse por ocasionar molestias”. 

 

En el presente estudio se intentará fortalecer la autoestima. Se partirá 

desde el fundamento de que los demás no determinan la vida ni las 

circunstancias y de que una persona de cualquier edad tiene la 

capacidad de enfrentar cualquier desafío y lograr lo que se proponga, 

tanto como cualquier otro ser humano. 

 

Características de la Autoestima Alta.  Livraga, J. (1989). 

Una persona con autoestima alta o adecuada: 

- Conoce sus valores y principios y está dispuesto a defenderlos aun cuando 

encuentre fuertes oposiciones, es capaz de obrar según crea más 

acertado, de acuerdo a su propio juicio, sin culparse cuando otros opinen 

en contra de lo que haya hecho, no se preocupa tanto por lo sucedido en el 

pasado, ni le angustia el futuro. 

 

- Tiene confianza en su capacidad para resolver sus problemas, 

sobrellevando los fracasos y dificultades que experimente. 

 

- Se respeta como persona y reconoce talentos, prestigio o posición 

económica en los demás. 
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- Se valora como persona interesante y valiosa para aquellos con quienes 

comparte. 

 

- No es manipulable, pero sí, está dispuesto a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

 

- Disfruta de acciones como trabajar, jugar, descansar, caminar, estar con 

amigos, etc. 

 

- Percibe las necesidades de los demás y reconoce los derechos ajenos. 

 

- Posee seguridad en sí mismo y confianza en lo que puede hacer. Es 

imaginativo con variedad de proposiciones y confía en sus capacidades y 

potencialidades. 

 

- El estudiante con alta autoestima tiene gran probabilidad de aprender. 

 

Características de la Autoestima Baja.  Livraga, J. (1989). 

 

El individuo de baja autoestima: 

- No asume responsabilidades, ni puede cumplirlas. 

- Es poco imaginativo, carece de fe en sus capacidades y potencialidades. 

- Dificulta al aprender y no tolera el cambio. 

- Generalmente no enfrenta ni supera las dificultades cotidianas. 

 

Causas de la baja autoestima: Livraga, J. (1989). 

La violencia familiar crea víctimas y victimarios con muy baja autoestima. Por un 

lado, la víctima no puede poner límites al maltrato pues, no sabe que es objeto de 

maltrato; y por otro lado, los victimarios, o personas que hacen uso negativo de su 

actuar; se sienten algo así como verdugos, pues, subsanan su comportamiento 

malsano justificándose en la inferioridad en que se ubican  frente a los demás, y 

su rebeldía y cólera los hace tonar actitudes de revancha o venganza. 



36 
 

Hay progenitores, profesores o cuidantes de niños que cotidianamente, humillan, 

ignoran, desprecian, son indiferentes, se mofan y ríen de los niños cuando estos 

solicitan su apoyo, su ayuda y/o cuidado; cuando solicitan su ayuda si sienten 

dolor, tienen un percance, cuando urgen de defensa, o cuando expresan temor y 

gritan por compañía, o tal vez cuando se aferran buscando protección, o van en 

busca de consejo cuando sienten vergüenza, etc. Estas actitudes recrudecen 

cuando se le demuestra al niño que es “querido y bonito”; sin embargo, antes y 

después de demostrarle afecto se le maltrata; esta actuación le crea una gran 

confusión. 

El maltrato emocional es el tipo de violencia que más se ha practicado en el 

mundo. Y es de conocimiento general que existe infinidad de formas de lograr 

amedrentar a un niño y hacer que se sienta culpable e intimidado, inclusive sin 

utilizar la violencia física, pero, haciéndolos sentir atormentados y creándoles 

pensamientos y sentimientos circulares que no pueden evitar y  que los hacen 

entrar en stress y depresiones constantes; las cuales, no pueden transmitir a 

nadie y de esta manera, aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

Toda forma de maltrato es negativa y ningún mensaje o comunicación que 

culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para nadie. Y 

menos en la infancia, cuando no hay posibilidad de defenderse, protegerse o 

entender que es la impotencia y el desconocimiento de los padres el que los lleva 

a asumir ese papel de mártir o de dictador. Por ello, se sabe que los padres que 

dañan la autoestima de sus hijos lo hacen sin intención, ya que ellos fueron 

educados del mismo modo. 

Consecuencias de la baja autoestima: Livraga, J. (1989). 

Gran parte de los dolores sentimentales, emocionales y sensoriales tienen como 

punto de nacimiento la etapa de la niñez. Estas heridas de infancia tienen 

secuelas en la vida futura de la persona; se manifiestan en variedad de 

dificultades que debe enfrentar la persona como por ejemplo los conflictos que 

constantemente afrontan en la vida laboral, el cansancio constante e inclusive la 

disminución de la capacidad creativa. Otro ejemplo de secuela del maltrato en la 
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niñez es la incapacidad para llevar relaciones matrimoniales exitosas, relaciones 

de amistad y también las malas relaciones con los hijos. 

Cuando un niño con heridas emocionales se hace adulto, actúa de la misma 

manera abusiva con las personas que ahora él, las ve vulnerables. Maltrata a los 

más pequeños casi de manera idéntica a cómo fue él, maltratado. Se le denomina 

cadena de abuso y poder. Se pudo reconocer que un individuo con características 

de maltrato durante su niñez (que haya sufrido desprecio y vergüenza durante su 

infancia) logra la adultez con una autoestima demasiado baja; y esta a su vez es 

causante de la conducta similar y repetitiva. 

Las personas con poca confianza en sí mismas, tienden a buscar roles de 

obediencia y sometimiento y son poco capaces de asumir roles de protagonismo 

o que conlleven algún tipo de compromiso y responsabilidad. 

Si una persona se juzga mal, este juicio se traduce en un rechazo hacia sí misma 

lo cual es altamente dañino, provocará conductas auto-destructoras y auto 

descalificadoras, lo que a su vez, formará una barrera hacia su propio desarrollo 

obstaculizando su realización personal; y no solo eso, sino que también la 

inducirá a cometer actos destructivos a su alrededor con objetos y personas. 

Elementos de la autoestima 

 

La autoestima tiene varios elementos. Citaremos aquellos que son considerados 

por Livraga, J. (1989) pues su conocimiento nos permitirá comprender su 

formación y cómo podemos mejorar su desarrollo.  

 

Autoconocimiento, primer componente de la autoestima, es la 

capacidad de conocernos, mirarnos internamente y reflexionar sobre 

nosotros mismos. Conocer nuestras cualidades y habilidades positivas 

y negativas en los aspectos personal y profesional. 

 

Auto-concepto, es la creencia que tenemos de nosotros mismos. Se 

originan en experiencias negativas y positivas vividas y se reafirman 
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gracias a las opiniones y actitudes de los demás. Se muestra a través 

de la conducta. Por ejemplo, ante situaciones diversas reaccionamos 

etiquetándonos “siempre lo hago mal", “soy inútil”, “nunca me sale 

bien”, “soy un desastre“, “soy así, y no voy a cambiar”, etc.  

Se debe conocer y aceptar las cualidades con las que se es feliz e 

identificar los aspectos en que se quiere mejorar. 

 

Auto respeto o aceptación e integración de nuestros aspectos buenos 

y malos, expresando y manifestando adecuadamente sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño, sin culparse, ni estar a la expectativa de 

la aprobación o desaprobación de los demás. El resultado será la 

valoración y satisfacción de nuestras cualidades, y, el desarrollo de 

nuestras habilidades. 

 

Auto-aceptación, el conocerse permite reconocer errores y aspectos 

positivos. Su resultado es la aceptación de sí mismo en lo positivo y 

negativo. 

 

Auto-valoración, se refiere a cómo nos respetamos, amamos y 

sentimos seguros. Es la emisión de juicios acerca de nosotros mismos. 

 

Autonomía personal,  se refiere a la toma de decisiones: un joven con 

alta autoestima toma sus propias decisiones contrariamente el de baja 

autoestima que no toma decisiones, es dependiente y gira en función 

de los demás. 

 

Relación social saludable, quien goza de alta autoestima goza 

también de una relación positiva con los demás, en oposición al de baja 

autoestima en quien su relación social es conflictiva, precaria o hay 

ausencia de ella,  es decir se aísla. 

 

Steinberg, D. (2000) Dice: Emociones, y pasiones incontroladas 

derriban la seguridad  personal. No basta con sentir, hay que pensar y 
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pensar con amor, no valen las ideas frías. Las ideas que son producto 

del pensamiento con amor, son claras, precisas, estables, contribuyen 

en mayor medida al mantenimiento de la seguridad en uno mismo. 

 

Agrega: la suma de pequeños éxitos, de triunfos así sean triunfos muy 

pequeños, suman un sustento poderoso que no se perturba fácilmente 

ante los conflictos. Frente a grandes adversidades siempre destacará 

el recuerdo de los éxitos obtenidos, la confianza en aquello que sí se 

pudo hacer bien. El “Yo pude una vez”, es el motor del “Yo podré todas 

las veces”. La seguridad en uno mismo está elaborada con la paciencia 

activa de la disciplina. La autosuficiencia tiene mucho de orgullo y 

vanidad; de gran inseguridad disfrazada de altanería, y se viene abajo 

ante las adversidades. 

 

En cuanto a los talleres vivenciales (sobre actos heroicos) Steinberg, D 

(2000) denomina héroe a la persona que tiene en sí, el sentido heroico 

de la vida y sentido heroico concibe como una lucha permanente cuya 

misión es vencer. Agrega que, no hay mejor guerra que empezar a 

vencerse a sí mismo. Porque uno de los peores enemigos se encuentra 

en nuestro propio interior. El sentido heroico de la vida nos lleva a 

vencer a los enemigos escondidos que están dentro. Considera 

enemigos que tenemos dentro, a los defectos, limitaciones y miedos 

personales entre otros; los cuales como se ha podido ver, conforman la 

causa de la autoestima baja. 

 

Steinberg, D. (2000). Considera como armas para la lucha 

(adversidades de la vida cotidiana) a aquellos elementos que al 

cultivarlos o desarrollarlos permitirán el fortalecimiento de la 

autoestima. Son: 

 

La perseverancia, y dice: además de ser héroe, hay que ser héroe 

siempre, no un día solamente, sino todos los días. La vida nos trae 
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muchas cosas repetidas y nosotros podemos reaccionar cada vez, un 

paso más adelante. Steinberg, D. (2000). 

 

Detrás de la perseverancia se esconde la maravillosa idea de la 

continuidad, el poder vivir, el poder durar, el poder llegar. Steinberg, 

D. (2000). 

 

Otra arma maravillosa –agrega- es el conocimiento que se tiene de 

los demás, de la naturaleza y de sus leyes. Steinberg, D. (2000). 

 

A su vez, el conocimiento trae seguridad interior, fortaleza, valor, y 

hace a la gente valiente y permite abrir un camino todos los días. 

Steinberg, D. (2000). 

 

El compromiso, está considerado como otra arma para lograr el 

sentido heroico de la vida. Quien no puede comprometerse es porque 

le falta fuerza, le falta miras y por lo mismo no sabe a dónde va a 

llegar. Seguir las modas es un no comprometerse porque se actúa de 

esta manera para no tener complicaciones en la vida. El compromiso 

lleva consigo la capacidad del riesgo y solamente quien goza de una 

autoestima se compromete. El compromiso es signo de alta 

autoestima. Steinberg, D. (2000). 

 

La atención, es estar despiertos, saber por dónde se camina, vigilar 

los pasos propios y el de los compañeros, saber que, aún realizando 

una batalla individual, no se está solo. La atención es la capacidad de 

dirigirse, de dominarse y de conquistarse. Steinberg, D. (2000). 

 

La presente investigación experimental está dirigida a buscar una 

solución a uno de los álgidos problemas por los que atraviesan las 

sociedades locales, nacionales y extranjeras, como lo es, la pérdida de 

una adecuada autoestima.  Los estudiantes, a nivel local, tienen una 

autoestima muy baja (de acuerdo al pre test aplicado y que estaremos 
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viendo posteriormente). Sus conductas demuestran el poco deseo e 

ínfima alegría de vivir. 

 

Las personas aprenden conductas y comportamientos viendo modelos. 

Si en toda existencia corta o larga, se vive en medio del letargo, la 

cobardía, el desaliento; es decir, se conoce únicamente la vida con 

baja autoestima, eso se aprende, pues la vida en armonía, la exitosa, la 

que conlleva una adecuada autoestima, la desconoce y nadie puede 

vivir aquello que le es ajeno, aquello que desconoce. 

 

Son, justamente: modelos de vida heroica, los que se estarán 

compartiendo, mediante los talleres vivenciales, con los jóvenes del 4° 

Gr. del nivel secundario de la IE Miguel Grau Seminario del Cusco. 

 

Es así que, se propone, conocer y sobre todo, admirar a aquellos 

personajes que vivieron el valor y el heroísmo y fueron capaces – en 

muchas etapas - de cambiar el rumbo de la Historia de la Humanidad. 

En el caso de nuestro estudio, el joven podrá fortalecer aspectos 

internos que le ayudarán a mejorar la autoestima y entre ellos la 

depresión, la inseguridad personal y las ideas de suicidio. 

 

Si luego, progresivamente, se extienden al uso de las localidades; las 

sociedades podrían disfrutar del esfuerzo y la entrega de jóvenes 

emprendedores, jóvenes que, por amor a sus localidades en particular 

y a su patria, en general, gozando de gran autoestima, lograrán 

cambiar el rumbo de la historia que actualmente estamos construyendo 

y que, actualmente, pierde valores día a día. Al demostrar  la 

efectividad de nuestra investigación en los estudiantes del 4° grado de 

educación secundaria de la IE Miguel Grau Seminario del Cusco, 

estaremos en la capacidad de poder recomendar el uso generalizado 

de nuestro estudio en la educación formativa de los jóvenes 

estudiantes en nuestro país, el Perú. 
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1.4 Formulación del problema 

La problemática en estudio lleva a formular las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿En qué medida la aplicación de talleres vivenciales fortalecen la autoestima 

en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Miguel Grau Seminario del Cusco?  

De la que se desprenden la formulación de las siguientes preguntas y/o 

problemas específicos. 

¿En qué medida la aplicación de talleres de vivenciales fortalecen la 

dimensión Sí mismo General de la variable autoestima en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau 

Seminario del Cusco? 

¿En qué medida la aplicación los talleres vivenciales fortalecen la dimensión 

Social Pares de la variable autoestima en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del 

Cusco? 

¿En qué medida la aplicación de talleres vivenciales fortalecen la dimensión 

Hogar Padres de la variable autoestima en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del 

Cusco? 

¿En qué medida la aplicación de talleres vivenciales fortalecen la dimensión 

académica de la variable autoestima en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del 

Cusco? Ante la problemática descrita se formula las siguientes preguntas: 
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1.5 Justificación del estudio 

Coopersmith, dice que cuando una persona tiene la autoestima alta, esta es 

expresiva, y en la vida siempre irá cosechando éxito en el ámbito en el que se 

desarrolle. La persona de alta autoestima, valora su trabajo y sabe que el 

futuro le depara un gran porvenir; sobre todo, sienten orgullo de ser como 

son. Gracias a esta teoría se puede considerar que la autoestima es un 

aspecto muy importante en la vida del ser humano. 

Es un deber cuidar de que la autoestima mantenga un nivel alto; de tal 

manera que el individuo, progrese en todo aspecto de su vida y sobre todo 

sea feliz sintiéndose orgulloso con su propia existencia. Contrariamente, se 

puede apreciar que la depresión está ganando terreno en el mundo. Niños, 

jóvenes y adultos están disconformes consigo mismos. Se puede apreciar en 

la saturación de consultas médicas y terapias psicológicas que han invadido 

las clínicas y hospitales. Del mismo modo, los colegios se ven obligados a 

contratar psicólogos. 

En las instituciones educativas, en su mayoría en las estatales, es, el estado 

quien presionado por la realidad emocional y mental de los estudiantes se ha 

visto en la urgente necesidad de elaborar un presupuesto destinado a la 

contratación de especialistas en psicología; tal vez porque los jóvenes están 

constantemente evadiendo los compromisos, las tareas cotidianas a las 

cuales las denominan “problemas”. Estos jóvenes deseosos de evadir 

problemas no encuentran alternativas de solución frente a las circunstancias 

adversas, carecen de entusiasmo; en fin, podemos afirmar que carecen de 

aquel ingrediente que lo hemos venido a denominar heroísmo, y por lo tanto, 

se estaría frente a casos de autoestima inadecuada. 

Es evidente que, el poblador peruano de esta época, es incapaz de cambiar el 

rumbo que ha tomado la historia de nuestro país. ¿Cómo podríamos asegurar 

que el hoy adolescente y joven peruano se sentirá en la capacidad de lograr 

estos cambios en su vida adulta o en cualquier otro  momento? ¿Qué 
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estamos haciendo para ello; sino, dando ejemplo de codicia, ultraje, robo, 

corrupción? ¿Qué esperamos del futuro si el modelo ya está dado? 

Se llevan a cabo escuelas de padres en las  instituciones educativas de 

nuestro país año a año, desde más de dos décadas atrás. Cuánto ha 

mejorado la autoestima de los pobladores peruanos. ¿Vemos solución alguna, 

frente a la crisis moral, emocional, mental, económica o espiritual de nuestra 

población?  

Los derechos humanos determinan el respeto al ser humano; sin embargo, la 

pérdida de valores y el irrespeto total, sigue su rumbo de crecida y además,  

para empeorar la situación, observamos atónitos la desmesurada falta de 

humanidad en los adultos que llegan a extremos de atentar contra la salud 

física, emocional, mental y espiritual de sus propios hijos. 

La realidad exige crear curas más directas, donde la autoestima de los 

muchachos no sólo dependa del amor, el cuidado, la protección y guía de sus 

familiares y gente que les rodea. Se necesita curas que protejan  a los 

jóvenes del mundo exterior, del mundo que los adultos lo contaminaron con 

egoísmo, debilidad, miedo, facilismo, etc. Los niños y jóvenes necesitan una 

coraza psicológica invulnerable, por la cual, la contaminación psicológica no 

pueda traspasar: es el Heroísmo, la Fortaleza Mental (autoestima alta) que, 

en el pasado, permitió a pueblos enteros cambiar el rumbo de la historia; la 

que hoy urge. Urge aquella talla de hombres heroicos que defendieron con 

sus vidas: sus principios, sus ideas y su Patria. Se necesita nuevamente 

rescatar la autoestima de la juventud.  

Este comportamiento cotidiano de los jóvenes estudiantes es el que 

pretendemos cambiar en alumnos del 4° grado de educación secundaria de la 

IE Miguel Grau Seminario del Cusco.   

1.6 Hipótesis:  

Hipótesis General: 

Se planteó como hipótesis general: 
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La aplicación de talleres vivenciales fortalece la autoestima en los estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Miguel 

Grau Seminario del Cusco. 

 

Hipótesis específicas: 

 

La aplicación de  talleres vivenciales fortalecen la dimensión Sí mismo 

General de la variable autoestima en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del 

Cusco. 

 

La aplicación de talleres vivenciales fortalece la dimensión Social Pares de la 

variable autoestima en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del Cusco. 

 

La aplicación talleres vivenciales fortalece la dimensión Hogar Padres de la 

variable autoestima en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del Cusco. 

 

La aplicación talleres vivenciales fortalece la dimensión académica de la 

variable autoestima en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del Cusco.  

1.7 Objetivos:  

Objetivo General:  

Determinar en qué medida la aplicación de talleres vivenciales fortalecen la 

autoestima en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Miguel Grau Seminario del Cusco. 

Objetivos específicos: 

Determinar en qué medida la aplicación de talleres vivenciales fortalecen la 

dimensión Sí mismo General de la variable autoestima en los estudiantes del 
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cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau 

Seminario del Cusco 

Determinar en qué medida la aplicación de talleres vivenciales fortalecen la 

dimensión Social Pares de la variable autoestima en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau 

Seminario del Cusco 

Determinar en qué medida la aplicación de talleres vivenciales fortalecen la 

dimensión Hogar Padres de la variable autoestima en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau 

Seminario del Cusco 

Determinar en qué medida la aplicación de talleres vivenciales fortalecen la 

dimensión académica de la variable autoestima en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau 

Seminario del Cusco.  
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II. MÉTODO 

Alcances del Proceso de Investigación.- La presente investigación 

cuantitativa, de acuerdo a la estrategia utilizada, tiene un alcance de estudio 

correlacional en virtud a su propósito cual es el de  ofrecer predicciones, 

explicar la relación entre variables y cuantificar relaciones entre las variables. 

Sampieri, R. Fernandez, C. Baptista, P. (2010) Por tanto, se ofrece la 

esperanza o predicción de que mejore la variable autoestima de los 

estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la institución educativa 

Miguel Grau Seminario del Cusco, en cada una de las dimensiones; en 

cuanto se concluya con ejecutar con los mismos estudiantes los talleres 

vivenciales preparados para tal efecto. Se tendrá un primer resultado previo a 

los talleres vivenciales y luego, un segundo resultado para ver los cambios 

logrados al final de los talleres. Se observará en qué medida los talleres 

vivenciales aplicados al estudiante inciden y/o fortalecen la autoestima de los 

mismos. 

En conclusión, se buscó medir la efectividad de los talleres vivenciales sobre 

la autoestima en los estudiantes que cursan el cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario. 

 

Por otro lado, el presente trabajo responde, además, a una investigación 

aplicada o tecnológica porque pretende probar teorías científicas 

estableciendo relaciones empíricas y generalizaciones analíticas en un 

campo determinado como lo indican Mc. Millan, J. y Schumacher, S. (2005). 

 

Es decir, se caracteriza por el interés en la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que 

de ella se derive. 

Como resultado, se estará probando en la práctica cuánto valor tiene en los 

jóvenes de hoy la aplicación de proyectos tales como los talleres vivenciales 

que se ejecutan en esta oportunidad con el fin de variar una parte de la 

caracterización de la conducta de un individuo. El trabajo de investigación 

estará probándola efectividad y veracidad de la teoría ya evidenciada. 
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2.1 Diseño de investigación 

La investigación en curso ha tomado el diseño experimental de nivel pre 

experimental. De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). La 

que a la letra dice: a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. En el caso que 

ahora nos ocupa, la aplicación del estímulo que reciben los estudiantes son 

los talleres vivenciales. 

Tipologia: El diagrama de este estudio será el siguiente: 

G : O1 X O2 

Dónde: 

G: Grupo de estudiantes muestra. 

O1: Medición en el pre test de la variable Autoestima 

O2: Medición en el post test de la variable Autoestima 

2.2 Variables, operacionalización 

2.2.1 Variables  

Variable independiente: Talleres Vivenciales 

Taller:  

Se tiene como referencia que: “Un taller es un proceso planificado y 

estructurado de aprendizaje, que implica a los participantes del grupo y que 

tiene una finalidad concreta. Ofrece siempre la posibilidad, cuando no exige, 

que los participantes contribuyan activamente. De aquí el término taller”. 

Campo, Alejandro y Barakaldo (2015, Pág. 2). 

Agrega que la estructura de un taller consta de tres partes: Una introducción, 

donde se apertura y establece el marco; en el cual, se desarrollará el 

contenido del taller. 
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En seguida, se presenta, inmediatamente la Acción, que son las actividades 

compuestas de objetivos, ejercicios grupales, aportaciones, conversaciones y 

finalmente la consecución de los productos del taller.  

Como última fase del proceso del taller está el Cierre, momento en el cual, se 

da la presentación de los productos del taller, un resumen de lo actuado, la 

evaluación metacognitiva de lo aprendido y opcionalmente un análisis de las 

consecuencias.  

Vivencia:  

La Real Academia de la Lengua Española, apunta que vivencia es la 

“experiencia que se tiene de algo” y agrega que es el hecho de vivir o 

experimentar algo, y que es una característica que experimenta el que está 

vivo. 

 

Talleres Vivenciales: 

 

En consecuencia, como dice Fidalgo, A. (2016) “la vida nos pone de vez en 

cuando, frente a situaciones en que tenemos que tomar decisiones y tener 

iniciativa. En la escuela primero se aprende la lección y luego se pone la 

prueba. En la vida primero se pone la prueba y luego se aprende la lección”. 

El resultado, ha de ser el éxito o el fracaso; sin embargo, la recompensa 

siempre existirá la cual, es: la experiencia. El taller vivencial trata de llevar a 

las aulas, la forma en que la vida ejerce su poder de enseñanza aprendizaje. 

 

El docente plantea situaciones en las cuales, el estudiante debe enfrentar 

circunstancias adversas, tomar decisiones y triunfar o fracasar y aprender del 

fracaso asumiendo su responsabilidad en cooperación con los demás. 

 

Los talleres vivenciales elaborados en esta oportunidad, están compuestos 

por un conjunto de actividades formuladas con la finalidad de transmitir el 

deseo de superación a través del conocimiento de personajes que realizaron 

actos heroicos como  resultado de una decisión personal y única, que supone 

la adecuación, más allá de toda dificultad, de la conducta a una idea o a un 
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deber moral. Estos personajes han devenido en llamarse héroes; el héroe es 

un ser humano, un hombre que pareciera que tuviera algo de sobrehumano y 

enfrenta el mundo probando sus fuerzas y descubriendo que puede batirse 

heroica, digna y gloriosamente en la vida. Intentamos compartir la idea del 

hombre que se convierte en héroe cuando realiza una hazaña extraordinaria y 

digna de elogio y que todos estamos en la capacidad innata de hacerlo, tan 

sólo, hay que quererlo. Nuestra variable independiente tiene la misión de 

lograr un noble propósito en nuestros estudiantes, que es, elevarles la 

autoestima, gracias a la inclinación innata del hombre cual es la de la 

imitación. En esta oportunidad estaremos exponiendo como modelos de 

imitación, grandes hechos históricos representadas en héroes, que cambiaron 

la historia de la humanidad a través de actos humanos y heroicos a la vez. 

 

Dimensiones: 

 

Está personalizado, de acuerdo a las necesidades de los participantes y al 

objetivo planteado. Las preguntas que asegurarán su objetividad pueden ser: 

¿Adónde queremos llegar con este taller? ¿Qué necesitan los participantes? 

Si el taller está en el límite de las posibilidades del actuante puede que se 

convierta en una traba para los participantes en lugar de acercarlos a la 

experiencia los estaría alejando y hasta haciendo abandonar la tarea 

propuesta. Fidalgo, A. (2016). 

 

La reflexión, pues, es la que pone en actividad los aprendizajes. “Una 

actividad como una presentación, un ejercicio, un juego de roles... pueden no 

generar aprendizaje por sí mismos. Este se produce en la reflexión, cuando 

se ponen palabras a los sentimientos, experiencias y entendimientos. De 

modo que toda actividad debe ir acompañada de reflexión y de un resumen 

de lo que hemos aprendido”. Fidalgo, A. (2016). 

 

Se entiende que la actividad de meta-cognición es, inclusive, de mayor 

importancia en el aprendizaje de conocimientos, luego de una teorización o 

experimentación; porque, para lograr la reflexión se deberá, el individuo, 
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hacer las preguntas meta-cognitivas como: ¿Aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Fue 

fácil el aprendizaje? ¿Por qué? ¿En qué dificulté? ¿Cómo podré solucionarlo? 

Estas preguntas ayudan a la reflexión. Las respuestas estarían ayudando a 

poner las palabras adecuadas a los pensamientos y sentimientos de tal modo 

que la persona materializa sus conceptos, los concreta; y finalmente logra el 

aprendizaje requerido. 

 

La variedad genera dinamismo e implicación. “Un taller vivencial exitoso es 

un proceso vivo y dinámico, que atrae la atención de los participantes y les 

implica de modo activo. Por ello, la variedad tiene que ser buscada en la 

planificación con exposiciones breves, actividad física, elaboración de 

productos, discusiones, presentación del trabajo realizado” Fidalgo, A. (2016). 

 

Los talleres vivenciales programados para la presente investigación reúnen, la 

característica de la variedad; pues, han sido creados en base a una 

diversidad de hechos históricos de la historia de la humanidad, hechos que 

despiertan en el estudiante o en un lector cualquiera sea su contexto; la 

curiosidad, la expectativa, la necesidad de conocer los sucesos de principio a 

fin. Y para completar tal variedad se procede a desarrollar actividades que 

despiertan la creatividad y el entusiasmo de los participantes en los talleres. 

Variable dependiente: La autoestima 

Es la evaluación que el individuo hace de sí mismo expresando una actitud 

de aprobación o desaprobación e indica la extensión en la cual, el individuo 

se cree capaz, significativo y exitoso. En este caso la autoestima es 

igualmente subjetiva, agregando que el sujeto puede aprobar o no, el 

resultado de dicha percepción. (Coopersmith, 1976) 

Sus dimensiones son: 

Sí mismo general 

Consiste en la evaluación que el individuo realiza y con frecuencia mantiene 

de sí, en relación con su imagen corporal y cualidades personales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lleva 
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implícito un juicio personal expresado en la actitud hacia sí mismo. 

(Coopersmith, 1976) 

 

Académico: Es la evaluación que el individuo hace y con frecuencia sostiene 

sobre sí mismo, en relación con su desempeño en el ámbito escolar teniendo 

en cuenta su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual 

nuevamente implica un juicio personal manifestado en la Actitud hacia sí 

mismo. (Coopersmith, 1976) 

 

Hogar Padres: Consiste en la evaluación que el individuo hace y 

frecuentemente mantiene con respecto a sí, en relación con sus 

interacciones con los miembros de su grupo familiar, su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal 

manifestado en las actitudes asumidas hacia sí mismo. (Coopersmith, 1976). 

 

Social Pares: Es la valoración que el individuo realiza y con frecuencia 

mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones sociales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual 

igualmente lleva implícito un juicio personal que se manifiesta en las 

actitudes asumidas hacia sí mismo. En pocas palabras el individuo realiza 

frecuentes estimaciones de sus frecuentes interacciones consigo mismo y 

con el ambiente en el que se desenvuelve, logrando monitorear 

constantemente como influye dentro de él, posterior a lo cual y de acuerdo 

con la satisfacción que esto le brinde, va a asumir una actitud hacia sí 

mismo. Es decir, es una calle de doble circulación: de acuerdo a sus 

relaciones en los ámbitos ya mencionados, así mismo va a ser la actitud 

asumida ante sí, en otras palabras su autoestima. (Coopersmith, 1976) 
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2.2.2 Operacionalización de variables 

 Variable Dependiente: Autoestima

 

 

  



Variable de estudio 1: AUTOESTIMA 
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Variable de estudio 2: TALLERES VIVENCIALES 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES 
 

Talleres Vivenciales 

Un taller vivencial es un espacio-

tiempo en el cual, primero se 

aprende la lección y luego se pone la 

prueba. El resultado, ha de ser el 

éxito o el fracaso; sin embargo, la 

recompensa siempre existirá la cual, 

es: la experiencia. El taller vivencial 

trata de llevar a las aulas, la forma en 

que la vida ejerce su poder de 

enseñanza aprendizaje. 

Fidalgo, A. (2016) Pág. 13 

 

Talleres Vivenciales 

 

Un taller vivencial como proceso planificado 

para que se desarrolle con éxito contiene 

tres componentes: En primer lugar debe 

estar personalizado para los participantes 

de la actividad, debe ir acompañada de una 

reflexión y para la generación de dinamismo 

debe estar compuesto por la variedad. 

 

Fidalgo, A. (2016) Pág. 13 

 

 

Talleres Vivenciales 

Es personalizado de acuerdo a las necesidades de los 

participantes y la finalidad del mismo. 

 

Fidalgo, A. (2016) 

Reflexión, porque el aprendizaje no es generado por las 

actividades desarrolladas, éste se produce en la 

reflexión. 

 

Fidalgo, A. (2016) 

 

Variedad es la que genera dinamismo e implicación. 

 

Fidalgo, A. (2016) 

 

  



2.3 Población y muestra 

Población 

En esta investigación la Población está representada por los 35 estudiantes 

(que es el total de estudiantes del aula) entre varones y mujeres del 4° Grado 

de la IE Miguel Grau Seminario – Cusco. 

 

TABLA 1.-  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estudiantes “ALUMNOS 4° grado  I.E MIGUEL  GRAU SEMINARIO” 

N° % 

Mixto 35 100 

TOTAL 35 100 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra Universal 

La muestra, para la presente investigación, coincide con la población.   

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

2.4.1 Variable de estudio: Autoestima 

Con el objeto de recolectar las evidencias adecuadas para realizar la prueba 

de hipótesis, se recurrió a tomar las siguientes técnicas e instrumentos:  

TABLA 2.-  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA INSTRUMENTO VALORACIÓN 

Encuesta 
Inventario de Coopersmith, el cual consta de 58 
ítems distribuidos en sus cuatro dimensiones. 

Si / No 

 

Ficha técnica: 

Autor: Stanley Coopersmith. 

Traducción: Panizo M.I. 

Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz Betty  
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Forma de Administración: Individual y Colectiva.  

Normas que ofrece: Los sistemas de medida dan lugar a varias 

modalidades de normas.  

Áreas que Explora: El inventario está dividido en 4 sub tests más un sub 

test de mentira, ellos son: 

Sub test L (Mentira): Indica falta de consistencia en los resultados por lo 

que el inventario queda invalidado. 

Sub test Sí Mismo: Los puntajes altos indican valoración de sí mismo y 

altos niveles de aspiración, estabilidad, confianza, adecuadas habilidades 

sociales y atributos personales.  

Sub test Social Pares: Una puntuación alta indica que el sujeto posee 

mayores dotes y habilidades en las relaciones con amigos y 

colaboradores, así como con extraños. La aceptación social y de sí 

mismos están muy combinados. 

Sub test Hogar Padres: Un nivel alto revela buenas cualidades y 

habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente respetado, 

tiene independencia y una concepción moral propia.  

Sub test académico: Los niveles altos indican que el individuo afronta 

adecuadamente las principales tareas académicas, posee buena 

capacidad para aprender. Trabaja a satisfacción tanto a nivel individual 

como grupal. 

 

Descripción:  

El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por 58 

afirmaciones, con respuestas dicotómicas (SI - NO), que brindan información 

acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación de 4 

sub tests. 

 

Normas de corrección 

El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de mentiras (ítems: 8 ítems) 

invalida la prueba si es un puntaje superior a cuatro. Los puntajes se 

obtienen sumando el número de ítems respondido en forma correcta y 

multiplicando éste por 2 sin incluir el puntaje de mentiras. 
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2.4.2 Validez y confiabilidad del Inventario de Autoestima  

Validez de Constructo. El procedimiento usado en la validez de constructo 

consiste en correlacionar los sub test y el total de test de autoestima. 

La escala empleada para medir la variable toma las categorías de logro en 

inicio, logro en proceso, logro esperado y logro destacado y las calificaciones 

se dan como se presenta en la tabla que sigue: 

 

 

TABLA 3.-  RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN 

PARA LA VARIABLE AUTOESTIMA 
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Confiabilidad del Instrumento: 

Entenderemos como confiabilidad  a la capacidad del instrumento para 

medir  de forma consistente y precisa la característica que se pretende 

medir, incluyendo en sí dos conceptos importantes, cuales son, los de 

consistencia interna y el de estabilidad temporal. La consistencia interna 

recoge el grado de coincidencia o parecido (homogeneidad) existente entre 

los ítems que componen el instrumento. La estabilidad en el tiempo se 

refiere a la capacidad del instrumento para arrojar las mismas mediciones 

cuando se aplica en momentos diferentes a los mismos sujetos. 

Para el estudio de la confiabilidad de los instrumentos se usó el coeficiente 

de confiabilidad de Kuder- Richardson 

El coeficiente de confiabilidad KR20 de Kuder- Richardson fue propuesto en 

1937 y es usado en pruebas en que los reactivos son bipolares o 

dicotómicos, Kaplan y Saccuzzo (2006). La fórmula que emplea está dada 

por      
 

   
(
   ∑  

  
) donde N es el número de reactivos de la prueba, 

S2 la varianza de la puntuación total de la prueba, p proporción de 

individuos que obtienen cada reactivo correcto y q la proporción de 

individuos que  obtienen cada reactivo incorrecto. 

Para interpretar el valor de los coeficientes de confiabilidad usaremos la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 4.-  RANGOS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL KR 20 

 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 
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Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM 

SPSS STATISTIC versión 21, los resultados obtenidos son los siguientes:  

TABLA 5.- ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE 
AUTOESTIMA 

 
                          FUENTE: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el 

coeficiente KR 20 tanto la variable Autoestima, así como para sus 

dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la 

confiabilidad es alta para esta variable y sus dimensiones; por lo tanto, se 

concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 

2.5 Métodos de análisis  de datos 

Para desplegar los resultados obtenidos, luego del estudio de la presente 

investigación y luego de haber aplicado organizadamente los instrumentos 

para recolectar los datos; se ha resumido y presentado las deducciones en 

tablas y gráficos estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC 

versión 21 y Excel. 

Dado el diseño empleado en la presente investigación, para realizar la 

prueba de hipótesis se empleó la prueba de hipótesis t de Student para 

medias emparejadas 
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III. RESULTADOS 

3.1  Presentación de resultados  

3.1.1. Resultados para la variable Autoestima 
 

TABLA 6.- RESULTADOS PARA LA VARIABLE AUTOESTIMA 

 

        Fuente: Instrumento aplicado 

 
GRÁFICO 1.-  RESULTADOS PARA LA VARIABLE AUTOESTIMA 

 
                 Fuente: Instrumento aplicado 
 

Análisis e interpretación 
 

En el  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la variable 

Autoestima obtenidos por los estudiantes en el pre y post test por categorías. 

Se aprecia que, en  el pre test el 3,3% de ellos se ubica en la categoría de 

baja autoestima, el 73,3% en la categoría de promedio bajo y el 23% se 

ubica en la categoría de promedio alto, mientras que, no existe ni un solo 
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estudiante ubicado en la categoría alta autoestima. Por otro lado, en el post 

test, se mantiene el 3,3% en la categoría de promedio bajo; el 13,3% 

(porcentaje muy inferior al pre test) en la categoría de promedio alto y el 

6,7%, porcentaje elevado desde el nivel cero, en la categoría alta autoestima. 

La ejecución de los talleres vivenciales dados durante los tres meses y medio 

de dedicación, ha permitido que los estudiantes, hayan ido construyendo 

lentamente, pero con sobriedad y firmeza, el desarrollo de su autoestima, tal 

como se puede apreciar en los resultados de la post evaluación. 

3.1.2. Resultados para las dimensiones de la variable Autoestima 

 

a) Resultados para la dimensión: Sí mismo general 

 
TABLA 7.- RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN SI MISMO GENERAL 

 
   Fuente: Instrumento aplicado 

 
GRÁFICO 2.- RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN SI MISMO GENERAL 

 
                           Fuente: Instrumento aplicado 
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Análisis e interpretación 

En el  tabla y gráfico anteriores se muestran los resultados para la 

dimensión sí mismo general, logrados por los estudiantes en el pre y 

post test por categorías. En  el pre test el 6,7% de ellos se ubica en la 

categoría de baja autoestima, mientras que en el post test esta cifra ha 

disminuido a la mitad, que es el 3,3%.  En la categoría promedio bajo, se 

ubica el 50,0% en el pre test, porcentaje que disminuye en el post test al 

26,7%;  seguidamente, el pre test arroja un 43,3% en la categoría 

promedio alto y en el post test  este porcentaje se eleva al 66,7%; 

finalmente, en la categoría alta autoestima, un 0% se registró en el pre 

test, el cual se elevó a 3,3% en el post test. 

El desarrollo de los talleres vivenciales logra incrementar la autoestima 

de los estudiantes del 4° Grado de educación secundaria de la IE Miguel 

Grau Seminario del Cusco en la valoración de sí mismo en los niveles 

de aspiración, estabilidad, confianza adecuada, habilidades sociales y 

atributos personales. 

 

b) Resultados para la dimensión Académico 

 

TABLA 8.-  RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN ACADÉMICO 

 
             Fuente: Instrumento aplicado 
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GRÁFICO 3.- RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN ACADÉMICO 

 
                            Fuente: Instrumento aplicado 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla y en el gráfico anterior que se 

refiere al resultado de la dimensión ACADÉMICO, obtenidos en el pre y 

el post test, aplicados a los estudiantes, se aprecia que, en  la primera el 

6,7% de los evaluados, se ubican en la categoría de baja autoestima, el 

30% en la categoría de promedio bajo,  60% en la categoría de 

promedio alto y el 3,3% en la categoría de alta autoestima. En el post 

test disminuyó el nivel de baja autoestima al 3,3%; en la categoría de 

promedio bajo se elevó al 36,7%; el 40% de los estudiantes se ubican 

en la categoría promedio alto y el 20% en la categoría alta autoestima. 

La ejecución de talleres vivenciales han logrado incrementar la 

autoestima de los estudiantes del 4° Grado de educación secundaria de 

la IE Miguel Grau Seminario del Cusco en la dimensión académica, en la 

categoría alta autoestima en un 16,7%. Esto es, en términos de 

capacidad para afrontar por parte del estudiante, las principales tareas 

académicas, en la buena capacidad para aprender y en el trabajo a 

satisfacción tanto a nivel individual como grupal. 
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c) Resultados para la dimensión Hogar padres 

 

TABLA 9.- RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN HOGAR PADRES 

 
               Fuente: Instrumento aplicado 
 

GRÁFICO 4.- RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN HOGAR PADRES 

 
                          Fuente: Instrumento aplicado 

 

Análisis e interpretación 

En la  tabla y gráfico anteriores se presentan los resultados para la dimensión 

hogar padres obtenidos por los estudiantes en el pre y post test por categorías. 

En ellos se aprecia que en la categoría baja autoestima, el pre test arroja el 40% 

mientras que el post test llega tan solo a un 26,7%; enseguida, en el pre test, la 

categoría promedio bajo llega al 40% y en el post test no se aprecia cambio 

alguno; finalmente, en el pre test, el 20% se ubica en la categoría promedio alto, 

mientras que en el post test, esta cifra se eleva al 33,3%. Resultado alentador. 
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Los resultados anteriores muestran que los talleres vivenciales logran incrementar 

la autoestima de los estudiantes del 4° Grado de educación secundaria de la IE 

Miguel Grau Seminario del Cusco en la relación Hogar Padres; lo que se 

menciona en premisas como si tiene cualidades y habilidades de comunicación 

con la familia, si se siente respetado y, si  tiene independencia y concepción moral 

propias. 

d) Resultados para la dimensión Social Pares 

 
TABLA 10.- RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL PARES 

 
               Fuente: Instrumento aplicado 
 

GRÁFICO 5.- RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL PARES 

 
                            Fuente: Instrumento aplicado 
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Análisis e interpretación 

En la  tabla 10 y gráfico 05, se presentan los resultados para la dimensión Social 

Pares obtenidos por los estudiantes en el pre test y post test por categorías, se 

aprecia que en  el pre test el 23,3% de ellos se ubican en la categoría de baja 

autoestima, el 40% en la categoría de promedio bajo, el 33,3% se ubica en la 

categoría promedio alto, el 3,3% en la categoría de alta autoestima, mientras que 

en el post test el 3,3% se ubica en la categoría de baja autoestima, el 36,7% en la 

categoría de promedio bajo,  el 53,3% se ubica en la categoría de promedio alto y 

el 6,7% se ubica en la categoría de alta autoestima. 

Los talleres vivenciales han logrado también, un gran resultado positivo en la 

dimensión social pares. Desde la categoría baja autoestima; en la cual, se 

encontraban un 23,3% antes del desarrollo de los talleres vivenciales; luego de 

ellos, se logra apreciar solamente un 3,3%. El 20% dl total de estudiantes logró 

subir de categoría. En cuanto al promedio bajo, el porcentaje disminuyó de 40% al 

36,7%, porcentajes que demuestran que la autoestima de los jóvenes estudiantes 

pasó a la siguiente categoría más alta que en la que se encontraban. La categoría 

promedio alto de autoestima fue la que se incrementó notablemente, en un 30%, 

cifra alentadora en cuanto a los resultados, producto de los talleres vivenciales 

ejecutados. Por último, en la categoría alta autoestima, es grato, apreciar que 

hubo un incremento del 3,4%. 

En conclusión, la dimensión social, pares de la autoestima, también se ha visto 

favorecida con el desarrollo de los talleres vivenciales en cada una de sus 

categorías. Esto quiere decir que, el estudiante, gracias a su experiencia en los 

talleres promovidos, ha logrado desarrollar sus dotes y habilidades en las 

relaciones con amigos y colaboradores, así como con extraños. Y estando, la 

aceptación social y la aceptación de sí mismo, muy combinados, se puede afirmar 

que el estudiante ha logrado acrecentar su confianza en sí mismo, así como 

también la seguridad en sus propias capacidades personales. 
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TABLA 11.- ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE AUTOESTIMA  

 
          Fuente: Instrumento aplicado 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla anterior presentan los estadísticos obtenidos para el pre test y post 

test para la variable Autoestima y sus dimensiones, se aprecian valores 

diferentes tanto para la variable, como para sus dimensiones entre el pre test 

y post test, siendo la medias de 40 puntos y 56,7 puntos para variable en el 

pre test y post test respectivamente, para la dimensión si mismo general fue 

de 25,1 y 30,2; para la dimensión Académico fue de 9,4 y 10,2; para la 

dimensión hogar padres fue de 5,7 y 7;  para la dimensión Social Pares fue de 

7,8 y 9,3 respectivamente. 

Por tanto, el nivel de autoestima, en general, se ha incrementado en un 

16,7%, que significa un logro rotundo en el desarrollo de la personalidad de 

los estudiantes. Pues, en el transcurso de tan solo 2 meses y medio que una 

persona logre subir, así sea en un punto su autoestima, puede considerarse 

que su superación está en un proceso de crecimiento real, firme y paulatino. 

Que si se continuara brindando el mismo apoyo durante un tiempo más 

prolongado los resultados a los que se arribaran serían realmente exitosos en 

cuanto a la autoestima de las personas y sus derivados. No se registra en 

ninguna de las categorías la disminución de resultados. La aplicación de 

talleres vivenciales ha logrado elevar el amor y la seguridad de sí mismos en 

los estudiantes del 4° grado de secundaria de la institución educativa Miguel 

Grau Seminario del Cusco. 

3.2. Prueba de Hipótesis 

a) Prueba de hipótesis general 
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La prueba de hipótesis nos permite hacer generalizaciones en la población 

a partir de la muestra, para poder comprobar que la diferencia es causada 

por la variable de estudio independiente. 

 

Para realizar la comparación de los resultados como paso previo se realizó 

la prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov- Lilliefors, con el 

objetivo de determinar la normalidad de las poblaciones de las cuales 

provienen los datos, información que nos permitirá en caso de 

comprobarse la hipótesis de normalidad, realizar un estudio paramétrico 

haciendo uso de la prueba t de Student para muestras independientes o 

en su defecto proseguir con un estudio no paramétrico. 

 

TABLA 12.-  PRUEBA DE NORMALIDAD KOLMOGOROV SMIRNOV 

PARA LA VARIABLE AUTOESTIMA 

 

 

Análisis e interpretación 

Hipótesis 
estadísticas 

Ho: Los datos analizados siguen una distribución es Normal 

Ha: Los datos analizados no siguen una distribución es Normal 

Nivel de 
significación 

       

Estadígrafo de 
contraste 

 

  √∑       |  | | ̃  |

 

   

 

Valor calculado 
Pre Test Post Test 

              

Valor p calculado Pre test         Post test         
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Conclusión 
Como       , tanto para los datos del pre test como del 
pos test no podemos rechazar la hipótesis nula y concluimos 
que los datos analizados siguen una distribución normal. 

 

 

TABLA 13.-  PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE 

MEDIAS ENTRE EL PRE TEST Y POST TEST PARA LA VARIABLE 

AUTOESTIMA 

 

Análisis e interpretación 
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b) Prueba de hipótesis específicas 

 

TABLA 14.-  PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 

ENTRE EL PRE TEST Y POST TEST PARA LA DIMENSIÓN SI MISMO 

GENERAL 

 

Análisis e interpretación 

 

 
 

TABLA 15.- PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 

ENTRE EL PRE TEST Y POS TEST PARA LA DIMENSIÓN ACADÉMICO 

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
,8 3,1 ,6 -,4 2,0 1,4 29 ,167 
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Análisis e interpretación 

 

 
 

 

TABLA 16.- PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 

ENTRE EL PRE TEST Y POST PARA LA DIMENSIÓN HOGAR PADRES 

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
1,3 4,3 ,8 -,3 2,9 1,7 29 ,098 

 

Análisis e interpretación 
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TABLA 17.- PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 

ENTRE EL PRE TEST Y POST PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL PARES 

 

Análisis e interpretación 

 

 

3.3. Comparación de resultados del pre test y post test 

 

TABLA 18.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE EL PRE TEST Y 
POST TEST 
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TABLA 19.- MAGNITUD DEL EFECTO ENTRE LOS RESULTADOS DEL 

PRE TEST Y POS TEST 

 

Análisis e interpretación 

Se puede apreciar en la tabla anterior el volumen del efecto producido por la 

variable talleres vivenciales sobre la variable Autoestima, en ella se obtuvo 

valores que superan las ocho décimas, lo cual, las ubica en la categoría de 

efecto grande Hurley, Denegar y Hertel (2012), asimismo los resultados 

obtenidos para la dimensión Sí mismo general presenta efecto grande, 

mientras que el tamaño del efecto para las dimensiones académico y hogar 

padres es pequeño, y el efecto para la dimensión Social pares es moderado. 
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IV. DISCUSIÓN 

La hipótesis general para la presente investigación plantea que la aplicación de 

los talleres vivenciales incide de manera significativa en la mejora de la 

autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Miguel Grau Seminario del Cusco. Los resultados muestran 

que en efecto la aplicación de los talleres vivenciales logró un incremento de  16,5 

puntos en la autoestima a favor de los resultados del post test, con una 

significatividad del 16,5%, lo cual asimismo representa un efecto grande de la 

variable independiente que son los talleres vivenciales sobre la variable 

dependiente que es la autoestima. 

Nuestros hallazgos reflejan que efectivamente la autoestima se vincula con el 

desarrollo personal, de manera similar a como lo menciona De la Torre (2011), tal 

es así que como muestran los resultados del pre test,  los alumnos rehúyen a los 

compromisos, evaden problemas, son incapaces de pensar en alternativas de 

solución frente a las circunstancias difíciles y adversas, es más, vivían temiendo 

la vida, con carencia de entusiasmo para ejecutar alguna grande o pequeña 

empresa; en fin, sin valor ni heroísmo; demostraban con ello la falta de una 

autoestima adecuada. 

Las hipótesis específicas para la presente investigación plantean que la aplicación 

de los talleres vivenciales inciden de manera significativa en las dimensiones de la 

variable autoestima, hipótesis que es verificada por los resultados obtenidos, tal 

es así que en lo que respecta a la dimensión Sí mismo general se obtuvo un 

incremento de 5,1 puntos, la misma que refleja un efecto grande de la variable 

independiente sobre ésta, lo cual, permitió superar un estado impregnado de una 

autocritica dura y excesiva, que los mantenía en un estado de insatisfacción 

constante consigo mismos, Jung (1977). 

De manera similar se obtuvo resultados importantes para la dimensión Académico 

en la que se obtuvo un incremento de 0,8 puntos a favor del post test, que 

representa un efecto grande de la variable independiente sobre esta, lo cual se 

traduce en la manera destacar que alumno afronta adecuadamente las principales 
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tareas académicas, con mejor capacidad para aprender y  trabaja a satisfacción 

tanto a nivel individual como grupal, Branden (1993). 

Resultados similares se obtuvieron para las dimensiones Social- pares y Hogar 

padres evidenciándose efectos del taller aplicado: grande y moderado 

respectivamente, sobre estas dimensiones, que muestran que la aplicación de los 

talleres vivenciales logra incrementar la autoestima de los estudiantes del 4° 

Grado de educación secundaria de la IE Miguel Grau Seminario del Cusco en las 

dimensiones Social- pares y Hogar padres. 

. 
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V. CONCLUSIONES 

Primero: La presente investigación muestra que la aplicación de Talleres 

Vivenciales admitió el fortalecimiento significativo de la variable Autoestima, en los 

jóvenes estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Miguel Grau Seminario del Cusco, donde se logró obtener como 

resultado la diferencia de 16,5  puntos a favor de los resultados del post test, con 

una significatividad estadística del 5% , así como un tamaño del efecto de 2,0 

puntos que indica un efecto grande de la variable independiente sobre la variable 

dependiente. 

Segundo: Los resultados de la presente investigación muestran que Aplicación 

de los Talleres Vivenciales permite la mejora significativa de la dimensión si 

mismo general de la variable Autoestima, en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del 

Cusco obteniéndose una diferencia de 5,1 puntos a favor de los resultados del 

post test, con un significatividad estadística del 5% , así como un tamaño del 

efecto de 0,8 puntos que indica una efecto grande de la variable independiente 

sobre la variable dependiente.  

Tercero: Los resultados de la presente investigación muestran que la Aplicación 

de los Talleres Vivenciales no reportan una mejora significativa de la dimensión 

académica de la variable Autoestima, en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del 

Cusco obteniéndose una diferencia de tan solo 0,8  puntos a favor de los 

resultados del post test, con un significatividad estadística del 5% , asimismo 

tamaño del efecto de 0,3 puntos que indica una efecto pequeño de la variable 

independiente sobre la variable dependiente.  

Cuarto: Los resultados de la presente investigación muestran que Aplicación de 

los Talleres Vivenciales nos permite la mejora significativa de la dimensión hogar 

padres de la variable Autoestima, en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del 

Cusco obteniéndose una diferencia de 1,3  puntos a favor de los resultados del 

post test, con un significatividad estadística del 5% , así como un tamaño del 
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efecto de 0,4 puntos que indica una efecto pequeño de la variable independiente 

sobre la variable dependiente.  

Quinto: Los resultados de la presente investigación muestran que Aplicación de 

los Talleres Vivenciales permite la mejora significativa de la variable  de la 

dimensión Social Pares de la variable Autoestima, en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario 

del Cusco obteniéndose una diferencia de 1,5  puntos a favor de los resultados 

del post test, con un significatividad estadística del 5% , así como un tamaño del 

efecto de 0,5 puntos que indica una efecto moderado de la variable independiente 

sobre la variable dependiente.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda, con la licencia recibida por la persona de la directora de la institución 

educativa Miguel Grau Seminario, a la misma, dar a conocer  el resultado obtenido de la presente 

investigación, así como la propuesta de talleres vivenciales sobre actos heroicos con la finalidad 

de incluirlo en su Proyecto Educativo Institucional y así  compartir expectativas y puntos de vista 

sobre la estrategia que permita mejorar la autoestima de los estudiantes. 

Segundo: Se recomienda a los docentes de la institución educativa Miguel Grau Seminario del 

Cusco, utilizar estrategias, tales como los llevados a cabo en el presente estudio, como lo es el de 

los  talleres vivenciales que estudian los actos heroicos de personajes famosos o no, de la historia 

de la raza humana con el fin de elevar el nivel de la autoestima de los estudiantes.  

Tercero: Se recomienda al director y docentes de la institución educativa Miguel Grau Seminario 

del Cusco, aplicar el test sobre autoestima a los estudiantes como parte del diagnóstico utilizado 

para actualización del PEI y del Plan Anual de Trabajo (PAT). 

Cuarto: Se recomienda a los señores padres de los estudiantes de la institución educativa Miguel 

Grau Seminario del Cusco, incentivar en sus hijos la lectura de textos que recojan  actos heroicos 

de la historia de la humanidad con la finalidad de elevar el nivel de autoestima de sus menores 

hijos. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 
 

INSTRUMENTOS 
 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
 

4° Grado  IE MIGUEL GRAU SEMINARIO – CUSCO 
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICACIONES: Marca con una X  en la columna SI, si estás de acuerdo con la frase que se 
describe y marca NO, si no estás de acuerdo. Gracias 
 

N° ITEM O REACTIVO SI NO 

1 Generalmente los problemas me afectan muy poco.     

2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público.     

3 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí.     

4 Puedo tomar una decisión fácilmente.     

5 Soy una persona agradable.     

6 En mi casa me enojo fácilmente.     

7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.     

8 Soy popular entre las personas de mi edad.     

9 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.     

10 Me doy por vencido fácilmente.     

11 Mis padres esperan demasiado de mí.     

12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy.     

13 Mi vida es muy complicada.     

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.     

15 Tengo mala opinión de mí mismo.     

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa.     

17 Con frecuencia me siento a disgusto con mis compañeros.     

18 Soy menos guapo o bonita que la mayoría de la gente.     

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.     

20 Mi familia me comprende.     

21 Los demás son mejores aceptados que yo.     

22 Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando.     

23 Generalmente me siento subestimado(a) por mis compañeros de estudio.     

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona.     

25 Se puede confiar muy poco en mí.     

26 Nunca me preocupo por nada.     

27 Estoy seguro de mí mismo.     

28 Me aceptan fácilmente en un grupo.     

29 Mi familia y yo la pasamos muy bien.     

30 Paso bastante tiempo imaginando mi futuro.     

31 Desearía tener menos edad.     

32 Siempre hago lo correcto.     
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33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en el colegio.     

34 Alguien tiene que decirme siempre lo que tengo que hacer.     

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.     

36 Nunca estoy contento.     

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir mis logros académicos.     

38 Generalmente puedo cuidarme solo(a).     

39 Soy bastante feliz.     

40 Preferiría estar con jóvenes menores que yo.     

41 Me agradan todas las personas que conozco.     

42 Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra.     

43 Me entiendo a mí mismo.     

44 Nadie me presta mucha atención.     

45 Nunca me reprenden.     

46 No me está yendo muy bien en el colegio como yo quisiera.     

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla.     

48 Realmente no me gusta ser adolescente.     

49 No me gusta estar con otras personas.     

50 Nunca soy tímido.     

51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo.     

52 Soy el centro de las bromas que realizan mis compañeros.     

53 Siempre digo la verdad.     

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz.     

55 No me importa lo que me pase.     

56 Soy un fracaso.     

57 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.     

58 Todas las acciones que realizo siempre necesito comunicárselo a los demás.     
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ANEXO N° 02 
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ANEXO N°  03 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: Talleres vivenciales para fortalecer la autoestima en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la institución educativa Miguel Grau del Cusco 
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ANEXO N° 04 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: Variable Independiente: Talleres vivenciales 
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ANEXO N° 05 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: Variable Dependiente: Autoestima 
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ANEXO 06 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE AUTOESTIMA. INSTRUMENTO: INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH  
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ANEXO N° 07: PROGRAMACIÓN DE TALLERES
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ANEXO N° 08 

RELACIÓN DE LECTURAS (ANÉCDOTAS HISTÓRICAS) 
 

ANÉCDOTAS HISTÓRICAS 

I. Mucio Scevola 
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