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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar si la actividad física se relaciona 

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

Colegio San Antonio de Huamanga, 2021. El método y tipo del presente estudio es 

aplicado, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes, se utilizó dos instrumentos 

validados internacionalmente, para la variable actividad física se empleó el 

cuestionario IPAQ y para la variable autoestima el cuestionario PAA. En cuanto al 

nivel de actividad física se observó que el 57,8% de escolares adolescentes se 

encuentran en un nivel moderado, el 32,8% se encuentra en un nivel alto y el solo el 

9,4% en el nivel bajo. Por otro lado, en la autoestima el 42,2% se encuentran en una 

autoestima moderada, el 29,7% en un nivel alto y el 28,1% en un nivel bajo.  

Llegando a la conclusión que la actividad física se relaciona significativamente con 

la autoestima de los estudiantes. 

 

Palabras claves: Actividad física, adolescentes y autoestima.  
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Abstract 

 The objective of the research was to determine if physical activity is related 

to the self-esteem of students in the fourth grade of secondary education of Colegio 

San Antonio de Huamanga, 2021. The method and type of this study is applied, with 

a quantitative approach, non-design. correlational cross-sectional experimental. The 

sample consisted of 64 students, two internationally validated instruments were used, 

the IPAQ questionnaire was used for the physical activity variable and the PAA 

questionnaire for the self-esteem variable. Regarding the level of physical activity, it 

was observed that 57.8% of adolescent schoolchildren are at a moderate level, 32.8% 

are at a high level and only 9.4% are at a low level. On the other hand, in self-esteem, 

42.2% have a moderate self-esteem, 29.7% are at a high level and 28.1% are at a low 

level. Concluding that physical activity is significantly related to students' self-esteem. 

 

Keywords: Adolescents, physical activity and self-esteem. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) prescribe que la práctica 

de actividad física variada en la etapa infantil y adolescencia es provechosa porque 

ayuda a mejorar la función cardiaca, respiratoria, la salud ósea, los procesos 

cognitivos como el desempeño académico y la salud mental, disminuyendo los 

síntomas de depresión, regulación de la autoestima y menor tejido adiposo. 

Propone la práctica de actividad física tres veces durante la semana y por un tiempo 

de 60 minutos de actividad vigorosa. 

La OMS 2020, declaró como pandemia a nivel mundial al virus COVID-2019; 

esta enfermedad puso en situación de riesgo la salud de los habitantes en 

numerosos países del mundo; por lo que, cada gobierno estableció medidas de 

bioseguridad y; sobre todo, el confinamiento de las personas en sus viviendas; tal 

situación, impactó en la salud física tales como inactividad  e incremento del 

sedentarismo y mental tales como ansiedad, inseguridad personal, estrés, 

deterioro emocional, entre otros aspectos los habitantes de todo el mundo  (Mejía 

y Osorio, 2020). 

En el ámbito internacional, el sedentarismo es considerado como una 

enfermedad del siglo XXI, generando problemas de obesidad y afectando la salud 

mental y corporal. La OMS durante el año 2017 hizo un estudio del índice de masa 

corporal y la obesidad en Europa, entre los años 1975 al 2016, demostrando que 

esta enfermedad en la etapa infantil y adolescencia se ha multiplicado de 11 

millones a 124 millones y 213 millones de jóvenes mostraban sobrepeso.  

Por otra parte, en Argentina Tello y Herrera (2021), refirieron que, en el 

aspecto psicológico, los escolares presentan problemas de estrés, ansiedad, 

depresión, inseguridad de sí mismos, baja autoestima, entre otros; no permitiendo 

el desarrollo de su personalidad. El aislamiento social, repercutió en una 

comunicación social de manera virtual, problemas de obesidad y sobre peso, 

produciendo una baja percepción de la autoeficacia, el auto concepto y la 

aceptación social (Sanday, et al. 2020).  
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En Colombia, Lizarazo et al. (2020) llegaron a la conclusión que muchos 

escolares presentan bajos niveles de autoestima atribuidos a su bajo rendimiento 

en actividades físicas.  

En el ámbito nacional, Tarqui et al. (2017) realizaron un estudio en Lima sobre 

la prevalencia y factores que se asocia a la baja actividad física; visitaron 5792 

viviendas y evaluaron a 10,653 peruanos entre 15 a 69 años. Hallaron que la baja 

actividad física aumenta a medida que las personas incrementan su nivel de 

instrucción; asociarán la corroboración de la asociación entre el nivel de 

instrucción y la actividad física. El 75,8% realizaron baja actividad física, 21,3% 

moderada y 2,9% alta. Este estudio nos detalla que la actividad física tiene 

influencia en la mejora de la capacidad intelectual de los escolares, porque se 

dedican más tiempo a la actividad académica y menos a la actividad física. 

En el ámbito regional, por la pandemia del COVID-2019, en la ciudad de 

Huamanga-Ayacucho, al igual que en todo el país, los escolares fueron aislados 

socialmente y confinados en sus hogares; lo que generó inactividad física, 

sedentarismo y obesidad, teniendo como rutina adoptar posturas sedentarias 

como mantener largas horas en posición sentado y tendido frente a dispositivos 

electrónicos como el celular, lap top, Tablet y otros.  

En el Colegio San Antonio de Huamanga, los estudiantes de educación 

secundaria tienen una carga horaria de estudio virtual de 8:00 a 14:00 horas; 

haciendo un total de seis horas por día y; los adolescentes del cuarto y quinto 

grado de educación secundaria, realizan reforzamientos extra curriculares de 

preparación pre universitaria e inglés. Estas actividades se desarrollan por las 

tardes durante toda la semana, implicando que no realicen actividad física como 

recomienda la OMS. En este contexto, muchos estudiantes presentan baja 

autoestima; en las clases virtuales de educación física, muchos de ellos se niegan 

a encender su cámara webcam, manifestando que tienen vergüenza que sus 

compañeros vean su aspecto físico; por lo que, se tiene como problema 

identificado saber el nivel de actividad física actual y autoestima que demuestran 

los estudiantes. 

 Este planteamiento nos permitió establecer el siguiente problema general: 
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¿en qué medida la actividad física se relaciona con la autoestima de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021? 

Como problemas específicos tenemos : ¿en qué medida la actividad física 

se relaciona con la dimensión personal de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021?; ¿en qué 

medida la actividad física se relaciona con dimensión académica de los estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 

2021?; ¿en qué medida la actividad física se relaciona con dimensión la familiar 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, 2021? y ¿en qué medida la actividad física se relaciona con 

la dimensión emocional de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021? 

En la justificación práctica, los resultados contribuirán a establecer 

estrategias didácticas que favorezcan y optimicen la experiencia de actividad física 

y mejorar la autoestima escolar. La justificación teórica, contribuirá a profundizar 

aspectos teóricos relacionados a la actividad física y la autoestima en edad escolar, 

con una finalidad de servir a otros estudios posteriores. Mientras que la 

justificación metodológica, servirá para validar los instrumentos cuestionario de 

Niveles de Actividad Física - IPAQ y Prueba de autoestima para adolescentes - 

PAA para el contexto de la región Ayacucho. En la justificación social, servirá a la 

institución educativa para implementar talleres deportivos y de educación 

emocional que contribuyan a optimizar la calidad de la personalidad de los 

escolares. 

El objetivo general es determinar si la actividad física se relaciona con la 

autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio 

San Antonio de Huamanga, 2021. 

Como objetivos específicos: 1) determinar si la actividad física se relaciona 

con la dimensión personal de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021; 2) determinar si la 

actividad física se relaciona con la dimensión académica de los estudiantes del 
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cuarto grado de educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 

2021; 3) determinar si la actividad física se relaciona con la dimensión familiar de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San Antonio 

de Huamanga, 2021 y; 4) determinar si la actividad física se relaciona con la 

dimensión emocional de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021. 

Por corresponder a un estudio correlacional, la hipótesis general es: la 

actividad física se relaciona significativamente con la autoestima de los estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 

2021. Con respecto a las hipótesis especificas se plantea: 1) la actividad física se 

relaciona significativamente con la dimensión personal de los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021; 2) 

la actividad física se relaciona significativamente con la dimensión académica de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San Antonio 

de Huamanga, 2021; 3) la actividad física se relaciona significativamente con la 

dimensión familiar de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del 

Colegio San Antonio de Huamanga, 2021 y; 4) la actividad física se relaciona 

significativamente con la dimensión emocional de los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

Entre los antecedentes internacionales tenemos a Lizarazo et al. (2020) 

tuvieron como objetivo estudiar la relación existente entre la actividad física y la 

autoestima, en una muestra de 90 escolares de 14 a 17 años. El enfoque de 

investigación utilizado fue cuantitativo y diseño de tipo descriptivo-correlacional; los 

datos recabados fueron mediante el instrumento Cuestionario de Actividad Física 

para adolescentes (PAQ-A) y el inventario de Coopersmith. Siendo procesados 

mediante el software libre. Teniendo como respuesta la actividad física mostró 

niveles relativamente bajos y se correlacionó de forma significativa, positiva y 

moderada con su autoestima en las dimensiones: social, general, hogar y escolar. 

Las conclusiones a las cuales arribaron los autores, establecen que alrededor del 

50% de los estudiantes demostraron un nivel bajo de autoestima atribuible a su 

bajo rendimiento de actividad física; el otro 50%, aumentar la práctica de la 

actividad física, produjo el incremento de la autoestima. 

Vasquez et al. (2019)  tuvieron como objetivo estudiar la preeminencia del 

sobrepeso, obesidad, niveles de actividad física y autoestima. En una 

investigación cuantitativa de tipo no experimental y con diseño inferencial, a una 

muestra de 825 estudiantes de 9-13 años en Honduras. Utilizaron el instrumento 

(PAQ-C) y la autoestima (LAWSEQ). Se realizó un análisis factorial (ANOVA) para 

observar la correlación de Pearson, encontrándose un nivel moderado de actividad 

física y un bajo nivel de autoestima en el 46,9% y una autoestima media del 

50,5%.  Concluyen que la actividad física tiene correspondencia elevada con la 

autoestima; los estudiantes varones realizan mayor práctica de actividad física que 

las damas; asimismo, establecieron que cuanto más alto es la práctica, puede 

influir en la mejora de la autoestima en los estudiantes. 

  Alvarez et al. (2020) examinaron la sobrecarga, gordura, niveles de 

actividad física y de autoestima en niños de Centro América, utilizó una 

metodología comparativo transversal de muestra probabilística aleatoria por 

conglomerados, aplicada a 5291 estudiantes de educación primaria; se usó el 

cuestionario de actividad física (PAQ-C) y el cuestionario LAWSEQ, se encontró 

que el Salvador presentó el mayor promedio de índice de masa corporal y el menor 
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nivel de actividad física junto a Honduras y Panamá. En relación a la autoestima, 

solamente Costa Rica y Guatemala presentaron una autoestima promedio. Las 

conclusiones demuestran un 25% de estudiantes prevalencia de sobrepeso y 

obesidad; 35.1% un nivel bajo de actividad física y 44.3% baja autoestima. Se 

manifiesta que la salud infantil centroamericana es un problema latente que cada 

gobierno debe implementar políticas de salud mental y corporal. 

Franco et al. (2017) en su tesis, asumió el objetivo de analizar la relación 

entre procesos psicológicos básicos, la autoestima y el proyecto personal de ser 

activo en lo físico. Aplicó el diseño ex post facto retrospectivo, que fue aplicado a 

una muestra de 788 estudiantes entre 12 y 19 años. Los resultados sustentan la 

importancia del rol protagónico que tiene la autoestima en la motivación intrínseca 

y la condición intencional de practicar actividad corporal. 

Garcia y Froment (2018) en su tesis tuvieron como objetivo sabe la 

existencia relacional entre la autoestima por adultos mayores y la ejecución de 

actividad física. El estudio fue correlacional, utilizando como instrumento la escala 

de Rosemberg evaluando a 184 adultos mayores, la mitad de ellos practicaba 

actividad física constante y la otra parte tenía una vida sedentaria. Los resultados 

expresan que es significativamente más alta en los que hacen actividad física. Por 

ello, se deduce que existe una relación positiva entre la autoestima y la ejecución 

de actividad física. 

Entre los antecedentes nacionales, se localizó la tesis de Fuentes (2017) 

quien tuvo por objetivo analizar correlacional mente la actividad física y el auto 

concepto físico en estudiantes universitarios de Puno. Utilizó un diseño descriptivo 

correlacional, aplicó el cuestionario con una fiabilidad de 0,82 (Alpha Cronbach) en 

una muestra de 1960 estudiantes. Estadísticamente, el 58.9% presentan actividad 

física moderadamente y el 77.1% niveles medios de auto concepto físico y un 20.1% 

con auto concepto físico alto. Concluye la existencia de una correlación positiva 

moderada. A partir de esta conclusión, los estudiantes, si bien es cierto, que 

desarrollan actividad física moderada; no cumplen con las recomendaciones de la 

OMS. 
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Moreno (2019) tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia entre la 

actividad física postural y la autoestima de los alumnos de la Facultad de 

Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle – Chosica, 2017. Recurrió al diseño correlacional descriptivo no 

experimental, se usó el Cuestionario sobre Actividad Física Postural y el 

Cuestionario sobre Inventario de Autoestima de COOPERSMITH aplicada a una 

muestra de 95 alumnos, Concluye en su tesis que la actividad física postural y la 

autoestima tienen relación significativa.  

Bazan (2017) tuvo como objetivo determinar la relación entre funcionalidad 

familiar, nivel de autoestima y actividad física con el consumo de alcohol en 

adolescentes de la I.E. Leoncio Prado Gutiérrez Huánuco, realizando una 

investigación descriptivo transversal, se utilizó los instrumentos de medición, 

APGAR familiar; escala de autoestima Rosenberg. Llegando a la conclusión que la 

familia funcional y una autoestima elevada tiene menor riesgo de consumo de 

alcohol. 

López y Quiñones (2019) establecieron como objetivo determinar la 

relación entre la actividad física y la autoestima. Se realizó un estudio no 

experimental, con enfoque cuantitativo y un diseño correlacional, usando el 

instrumento Cuestionario de actividad física y Test de la autoestima, aplicado a 

una muestra de 20 estudiantes de sexto grado de primaria de la I. E. Nuestra 

Señora de Montserrat de Trujillo- 2018. Donde el coeficiente de correlación de 

Pearson es 0.909, positiva muy alta, a un nivel de significancia de 0.01, siendo el 

p – valor 0,000 < 0,01 y una probabilidad de 99% de acertar; por lo cual se rechazó 

la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de trabajo. Obteniendo como conclusión 

la relación alta que existe entre la actividad física y autoestima.   

Chanca (2017) se realizó un trabajo de diseño no experimental de nivel 

correlacional causal, emplearon dos instrumentos a una muestra de 70 

estudiantes. Encontrándose como resultado el predominio de la actividad física 

sobre el progreso de la autoestima indicando una relación elevada entre ambas 

variables.   
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Con respecto a la variable actividad física, Rhodes et al. (2019) plantea que 

la teoría del cambio de comportamiento es esencial para comprender la actividad 

física y proporcionar un marco organizativo para una intervención eficaz en los 

escolares. Describe los cuatro marcos teóricos clave como son cognición social, 

humanismo, procesos duales y ecología social que se han utilizado para 

comprender y cambiar la actividad física en las últimas tres décadas. En los 

marcos más relevantes; la práctica cognitiva social, proporciona informes valiosos 

a cerca de los constructos clave que vincula a la actividad física.  En el marco 

humanístico, para entender la actividad física se ha experimentado un incremento 

en la indagación en la última década demostrando con efectividad para intervenir 

en el comportamiento. 

Para Moral (2017)  en el recinto de la conducta activa; hay tres enfoques 

teóricos la cognitiva- social, conductual y la ecológica donde estos tres enfoques 

señalan un mismo principio sobre la actividad física que puede ser intervenido por 

una cifra de factores individuales, sociales y ambientales.  

Steve (2009)  llegó a la concluisión que ya varios siglos los griegos, 

teniendo como visión holística del humano, dijeron que una mente sana 

únicamente existiría en un cuerpo sano. Actualmente, la ciencia certifica que lo 

que se decía era lo acertado. Los ejercicios aportan no solo en  mejorar de la salud 

física de la misma forma en la salud mental y mejorando grandemente en los 

métodos cognitivos. El ejercicio físico es importante para qué la persona se 

encuentre saludable. Por lo que realizar actividad física habitualmente es la opción 

y la manera más conveniente para advertir muchas males y malestares, 

reforzando y reencontrarnos con nuestro interior y lograr esa conexión de cuerpo, 

espíritu y Alma. 

La OMS (2017), consideró a la actividad física como la contracción 

muscular esquelética, al entrar el cuerpo en dinamismo y produciendo un desgaste 

de energía. Igualmente señaló que los ejercicios y la actividad física ejecutadas en 

el momento de ocio, es también considerada parte de la actividad física.  

Jekauc  et al. (2019) Para los autores la AF es un agente valioso para la 

vida para alcanzar o conservar la salud en infantes y púberes. También esta afín 
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con la salud física, comprendida a mejorar la condición física, pesos normales, la 

fuerza ósea y la salud cardiovascular, y la salud mental, reducción de la angustia 

psicológica y reducción de síntomas depresivos.  

En tanto, Moral (2017) resalta las definiciones ya existentes de las 

conductas de actividad física de las personas que se encuentran hondamente 

ceñidas por la prevalencia de distintos aspectos en el campo de la psicología. La 

atribución también observada en los estudios que examinan las influencias de la 

actividad física de niños y adolescentes habiendo teorías y modelos que exponen 

y siembran la destreza de actividad física en niños y adolescentes. 

Otra definición aportada por Gonzáles (2003) indica la realización de la 

actividad física son distintos movimientos del cuerpo voluntario de contracción 

muscular, y un desgaste de energía más alto al estar en posición pasiva; 

comprendido como una conducta del hombre complicado, facultativo y libre, 

compuesto y determinado de orden biológico y psico-socio cultural, qué provoca 

muchos aspectos beneficiosos en cuanto a la salud.  

Rosselli y Arévalo (2018) Es todo acción motriz que levanta la tasa 

metabólica como respuesta es la labor muscular de los grupos mayores. De la 

misma manera la acción física puede realizarse en el domicilio como juegos, por 

ejemplo, chepa, carreras en lugares de poco espacioso; al desplazarse como 

trasladarse al colegio, usar la bicicleta, patinar; recreativo como asistir al gym, 

danzar, realizar deporte, caminar en lugares ecológicos, entre distintas 

actividades. De la misma manera, se pueden nombrar la actividad física 

estructurada o no estructurada. La primera, teniendo como objetivo realizar 

actividades y cumplirlas, estas pueden ser aprender las técnicas deportivas o de 

intervención de cualquier situación de salud especial. La segunda, son actividades 

de recreación, que se realiza libremente y espontanea donde ayudará a optimizar 

el progreso neuromuscular y cognitivo.  

Para Rentería (2019) la actividad física es una concepción que comprende 

cualquier acción corporal ejecutado por los músculos esqueléticos que estimulan 

un desgaste de energía, encontrándose vigente en todo lo que el individuo realiza 

durante todo un día. Estar dormido no se considera como una acción física. Los 
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deportes y las acciones motrices aportan y son un medio de importancia en los 

infantes y adolescentes para que obtengan el éxito, y pueda ayudar a optimizar su 

felicidad social, su autoestima y la percepción que tienen de su imagen corporal, 

también en el nivel competitivo, incitando un resultado más efectivo en las 

personas con un nivel de autoestima baja.  

Con respecto a esta variable tenemos tres dimensiones; la primera, 

caminar, al respecto Páramo et al. (2021) definen como la actividad física que 

favorece a la salud; como unidad de movimiento para desplazarse de lugar a otro 

lugar, como mediador  del encuentro social,  recreación y valoración de la 

naturaleza y construido, como estilo fenomenológica mediante  la cual las 

personas  observan el mundo y aprecian una serie de impresiones, o tan simple 

como la manera de proveer bienestar a las personas. La mayoría de 

investigaciones concluyen y lo asocian a los beneficios que se obtiene al realizar 

caminatas; uno de ellos, es el de prevenir enfermedades y como terapia de 

rehabilitación.  

La segunda dimensión, la actividad física moderada para los autores 

Rennie et al. (2003) pueden ser ejercicios moderados el caminar y estar asociados 

al beneficio de la reducción sustancial en enfermedades del corazón.  Puede 

también actuar sobre el riesgo de cardiopatía coronaria casi por completo a través 

del aumento del gasto energético y la reducción de la grasa corporal. Además, al 

realizar actividad física moderada, los beneficios que podemos destacar y ser 

observados en niños y adolescentes, son los siguientes: mejora la relación con los 

padres, reduce alteraciones del comportamiento y aumenta el desempeño 

académico y vocacional. (Matsudo, 2012) 

La tercera dimensión la actividad física rigurosa Rennie, et al. (2003) 

enfatizan que los beneficios adicionales de las actividades vigorosas son medidas 

por el aumento de la aptitud cardiorrespiratoria.  

Pérez (2019) refiere que la autoestima concierne a la apreciación positiva 

o negativa que cada uno tiene de sí mismo. Es manifestar el sentir si uno es 

competente para enfrentar los retos que día a día se nos presenta y meritorio de 

felicidad. Se precisa dos aspectos fundamentales: la autoconfianza que tiene uno 
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en cuanto al pensar en los procesos por los cuales se juzga, se elige y se decide. 

Confianza es la capacidad de comprender los hechos de algo real que son parte 

de nuestros intereses y satisfacciones, la autoestima es la capacidad de conocerse 

a uno mismo.  

Según Maslow (1968) la teoría señala dos niveles de autoestima que pueda 

definir a la persona, siendo la primera el nivel bajo de autoestima, que tiene 

impacto desfavorable en cuanto a las relaciones interpersonales, debilitando el 

desempeño tanto en lo personal y profesional, y lo más importante, el impacto del 

sentir interno de nuestra felicidad. El otro, es el nivel alto y favorable; se manifiesta 

positivamente y se cimienta en los desempeños para evaluar de manera objetiva. 

Panesco y Arango (2017) consideran la autoestima como un aspecto 

importante, reflejada en la pirámide de las necesidades de Abrahán Maslow. La 

autoestima se considera como una necesidad en lo afectivo y social; del mismo 

modo, como necesario de ser reconocido. Ello, nos hace comprender la validez en 

cuanto al desarrollo psicológico del ser humano resaltando que la cualidad de la 

persona es vivir en comunidad y de tener un “otro” que le permita definir su 

autoestima y desenvolverse óptimamente en su entorno. 

Mejía et al. (2011) define la autoestima desde un punto de vista personal, 

resaltando que es aquello que envuelve en completo nuestros sentimientos, 

pensares, actitud y las experiencias que nosotros mismos percibimos a lo largo de 

nuestras vidas. Tal es así que toda esa experiencia de impresión, evaluación, se 

ordenan para edificar una emoción favorable de nosotros mismos.  

La conceptualización de la autoestima está en función al contexto en el que 

interactúa el ser humano en el transcurso de su vida y momento en el que se 

encuentre; por lo que Caso et al. (2011) señala que la autoestima va 

desarrollándose en la persona y se reconoce en función de su desarrollo 

ontogenético: la autoestima en la etapa infantil, adolescencia, juventud, adultez y 

vejez. La etapa de la adolescencia es crítica ya que busca su identidad a través de 

un conjunto de interacciones.  
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Rodríguez y Caño (2012) Existen modelos de evaluación de la autoestima 

global adolescente que parten de tres dimensiones: apariencia física, competencia 

escolar y el componente emocional. 

Se observa a las relaciones familiares y a las emociones como aspectos 

importantes en el desarrollo de la autoestima del adolescente. Por lo que el 

presente instrumento considera estas dos dimensiones dentro de sus factores. 

Simkin et al. (2012) manifiestan que la personalidad con sus factores como 

el neuroticismo, la extroversión y la responsabilidad, se ha relacionado con la 

autoestima. Los aspectos personales se van afianzando a lo largo de la vida en una 

buena autoestima. La identidad personal permite reconocerse a uno mismo.  

Bongiorni (2015) menciona al rendimiento académico como una expresión 

producida por el aprendizaje y puede fortalecer la autoestima.  

Gutiérrez et a. (2007) establece que la familia y su funcionalidad se relacionan con 

la autoestima, escolares con autoestima alta destacan por tener rendimiento 

escolar alto, así como escolares con baja autoestima reflejan bajo rendimiento 

académico.  

Según Konstanze et al. (2019) las competencias emocionales son un 

componente importante en el desarrollo de la autoestima, influyendo positivamente 

en lo personal, social y escolar de un adolescente. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

 El tipo de estudio concierne a la aplicada, porque mediante la 

investigación científica se puede solucionar un problema específico (Concytec, 

2018). Por tanto, aportó a conocer la relación que existe entre la actividad física y 

la autoestima en adolescentes. 

 Hernández et ál. (2014) señaló que lo descriptivo, intenta puntualizar sus 

tipologías, sus propiedades, sus propósitos de manera concreta y minuciosa para 

luego ser analizadas. Así mismo definió que lo correlacional, tiene como propósito 

declarar y establecer el nivel de vinculo o agrupación que tienen las variables 

investigadas. Por otro lado, define el diseño no experimental de corte transversal 

no experimental exclusivamente se observan las variables en un estado natural 

para subsiguientemente ser detallados, no hay maniobra de las variables. Y 

finalmente de corte transversal conseguir información en un tiempo único. 

Por la naturaleza de la investigación, se utilizó el diseño transaccional 

correlacional; Hernández et al. (2014) definen que representa las relaciones que 

puedan demostrar entre variables en un tiempo determinado.    

Simboliza la siguiente estructura: 

Figura 1 

Diseño de investigación descriptiva correlacional.  

   

   

 

 

 

 

Nota: diseño basado en Oseda et al. (2019) 

El grafico presenta el esquema de diseño de investigación que expresa: 

M 

O2 

O1 

r 
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MP: La población, muestra, estará constituida por 64 estudiantes del 4° grado A y 

B de educación secundaria. 

O1: Actividad física. 

O2: Autoestima. 

r: Relación estadística de las variables actividad física y autoestima 

3.2. Variables y operacionalización  
 

Variable 1: Actividad física  

Variable 1: Actividad física  

 Definición conceptual: Según la OMS (2020) la actividad física se refiere a 

toda acción corporal, ya sea de intensidad moderada o intensa variada como 

caminar, correr, jugar deporte, actividad laboral, juego recreativo, de ocio, entre 

otras. 

 Definición operacional: La actividad física según el instrumento IPAQ Carrera 

(2017), presenta tres dimensiones las cuales son caminar, actividad física 

moderada, actividad física vigorosa.  

Variable 2: Autoestima  

 Definición conceptual: Mejía, et al. (2011) define la autoestima como la 

expresión de nuestros sentimientos, pensamientos, actitudes y comportamientos 

que se ha construido durante las vivencias de la vida diaria. 

 Definición operacional: La autoestima en la adolescencia según Caso et al. 

(2011) presenta cuatro dimensiones: personal, academic, familiar y emocional. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

    Según Maureira y Flores (2018) la población es la globalidad de personas o 

elementos que tengan determinada particularidad. Basada en esta definición, la 

población está constituida por 64 estudiantes varones y mujeres del 4° grado de 

educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga; se detalla: 
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TABLA 1 

Población de estudiantes de educación secundaria del Colegio San Antonio de 

Huamanga, 20021. 

N° 

D   de 

Secciones 

N° de 

Varones 

N° de  

Mujeres 

Total 

A 15 17 32 

B 13 19 32 

        TOTAL 64 

Nota: Nómina de matrícula-2021.Colegio San Antonio de Huamanga. 

 

 La muestra censal estuvo conformada por 64 estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria del colegio San Antonio de Huamanga. La muestra es la 

parte representativa de la población de estudio. Como muestra se estimó a la 

totalidad de estudiantes del 4to de secundaria del colegio San Antonio de 

Huamanga.    

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

  Para las variables actividad física y autoestima se aplicó la técnica de la 

encuesta definido por Carrasco (2006) como la técnica investigativa que sirve para 

recoger datos de la muestra seleccionada mediante preguntas directas o indirectas.  

Instrumentos 

  Para el recojo de datos de la unidad de análisis actividad física se aplicó el 

Cuestionario internacional de actividad física IPAQ, midió tres tipos de actividades 

físicas: caminata, moderada y rigurosa. Clasificó la práctica física en tres niveles: 

alta, moderada y baja. Consta de siete ítems referidos a la frecuencia de práctica 

de actividad física que ha realizado una persona en los últimos siete días. El 

coeficiente de fiabilidad del IPAQ es de 0.91 y se puede establecer como 

instrumento válido y fiable, recomendado por la OMS (Craig, et al. 2003). 
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Para la unidad de análisis Autoestima la Prueba de autoestima para 

adolescentes PAA validado por Caso, et al. (2010), presentó cuatro dimensiones: 

personal (6 ítems), académico (6 ítems), familiar (5 ítems) y emocional (4 ítems). 

La fiabilidad mediante el Alpha de Cronbach es de 0,88. La valoración es de tipo 

escala: Siempre (5), Usualmente (4), Algunas veces (3), Rara vez (2) y Nunca (1).      

.       

3.5. Procedimientos  
 

La investigación siguió el siguiente procedimiento: 

Primero se solicitó la autorización a la dirección de la institución educativa para 

realizar el estudio respectivo. Luego se informó a los padres acerca del estudio 

incluyendo el consentimiento informado; posteriormente se aplicó el cuestionario a 

los estudiantes del 4to grado de educación secundaria. Luego se obtuvieron el 

análisis de datos mediante el software estadístico SPSS versión 25 y 

posteriormente la verificación de las hipótesis mediante una prueba estadística, 

contrastando con la tabla de valores correspondientes. Para luego procesarlos e 

interpretar los resultados, discutirlos, elaborar las conclusiones y recomendaciones 

de los mismos. Y finalmente obtener el informe. 

3.6. Métodos de análisis de datos 
 

Los datos se recolectaron a través de dos cuestionarios, el IPAQ para la actividad 

física y la PAA prueba de autoestima en adolescentes. Luego los datos se 

procesaron y organizaron por categorías en una sábana de datos en el Microsoft 

Office Excel para elaborar la estadística descriptiva. Para la estadística inferencial 

se demostró la hipótesis de normalidad, linealidad y homogeneidad mediante la 

prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov. No habiendo cumplido la normalidad 

se evaluó la validez de las cuatro hipótesis con la prueba no paramétrica de Tau-b-

de Kendall al valorar la variable actividad física en tres rangos (alto, medio y bajo) 

y la variable autoestima (Siempre (5), Usualmente (4), Algunas veces (3), Rara vez 

(2) y Nunca (1)). 
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3.7. Aspectos éticos 

Según Márquez (2001) menciona que se debe tratar la investigación como un 

proceso orientado a producir y difundir, pero en el marco de compromisos éticos 

para asegurar la credibilidad del conocimiento y de su aplicación humanitaria. En la 

investigación se tuvo en cuenta los principios éticos como el respeto de la propiedad 

intelectual, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de la justicia. Se 

informó a los participantes que serán parte del estudio y se solicitó el 

consentimiento informado, los resultados se presentaron con transparencia y 

veracidad. La redacción se realizó respetando el manual de estilo APA.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos  

 

Tabla 2  

Actividad física de adolescentes del nivel secundaria del Colegio San Antonio de 

Huamanga.  

Nivel Actividad física Alta intensidad Moderado   Bajo 

 Fr % Fr % fr % Fr % 

Bajo 6 9,4 41 64,1 47 73,4 33 51,6 

Moderado 37 57,8 14 21,9 8 12,5 12 18,8 

Alto 21 32,8 9 14,1 9 14,1 19 29,7 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

 

En la tabla 2, se observa resultados de la actividad física de los estudiantes 

adolescentes del Colegio San Antonio de huamanga. El 57,8% de adolescentes 

están en el nivel moderado; el 32,8% de adolescentes tienen un nivel alto y el 9,4% 

se encuentra en el nivel bajo de actividad física. Así como se presentan las 

dimensiones clasificadas en la intensidad: 64,1& practica una baja intensidad, el 

21,9% se encuentra en moderada, y el 14,1% en alto. En cuanto a la intensidad 

moderada el 73,4% en baja, 14,1 en alta y el 12,5% en moderada. Actividades de 

baja intensidad el 51,6% en baja, el 29% en alto y el 18,8% en moderado.  
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Tabla 3 

Nivel de autoestima y sus dimensiones en adolescentes del nivel secundaria del 

colegio San Antonio de Huamanga  

Autoestima Autoestima Personal Académico Familiar Emocional 

Fr % Fr % Fr % fr % Fr % 

Muy baja 0 0 0 0 0 0 1 1,6 2 3,1 

Baja 18 28,1 8 12,5 0 0 17 26,6 27 42,2 

Moderado 27 42,2 23 35,9 7 10,9 27 42,2 21 32,8 

Alto  19 29,7 32 50,0 32 50,0 18 28,1 14 21,9 

Muy alto 0 0 1 1,6 25 39,1 1 1,0 0 0 

Total 64 100,
0 

64 100,0 64 100,0 64 100,
0 

64 100,
0 

  

En la tabla 3 se presta atención en la autoestima y sus dimensiones. En cuanto a 

la autoestima el 42,2% de adolescentes están en el nivel moderado; el 29,7% de 

adolescentes tienen un nivel alto y el 28,1% se encuentra en el nivel bajo de 

autoestima. En la dimensión personal el 50,0% se ubica en alto, el 35,9%en 

moderado, el 12,5% en baja y el 1.6% en muy alto. En la dimensión Académico el 

50% se encuentra en alto, 39,1% en Muy alto, el 10,9% en moderado, en la 

dimensión familiar el 42,2% en moderado, el 28,1% en alto, el 26,6% en bajo, y el 

1,6% en muy bajo y muy alto respectivamente. En la dimensión Emocional el 42,2% 

en baja, el 32,8% en moderado, el 21,9% en alto y el 3,1% en muy bajo. 

 

4.2. Resultados inferenciales   

 

Prueba Hipótesis general: 

Ho: La actividad física no se relaciona significativamente con la autoestima. 

Ha: La actividad física se relaciona significativamente con la autoestima. 
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Tabla 4 

 Correlación entre las variables Actividad física y autoestima. 

La tabla 4 demuestra los resultados alcanzados del nivel de significancia 

bilateral del p = 0,000 se impugna la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna 

donde la actividad física se relaciona significativamente (0,704) con la autoestima 

de los alumnos del cuarto año del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021.  

 

Prueba de hipótesis específicas:  

Hipótesis especifica 1  

Ho: La actividad física no se relaciona significativamente con la dimensión personal. 

Ha: La actividad física se relaciona significativamente con la dimensión personal. 

Prueba de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel de 

actividad física 
Autoestima en 
adolescentes 

Tau_ 

b de Ken 

dall 

 

 

Nivel de 
actividad física 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,704** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

Autoestima en 
adolescentes 

Coeficiente de 
correlación 

,704** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 5 

 Correlación entre variable actividad física con la dimensión personal 

 

 
Nivel de actividad 

física Personal 

Tau_b de  

Kendall 

 

Nivel de actividad 
física 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,543** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

Personal Coeficiente de 
correlación 

,543** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En esta tabla 5 habiendo alcanzado el valor de p = 0,000 se impugna la 

hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna donde la actividad física se relaciona 

significativamente (0,543) con la dimensión personal de los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021.  

 

Hipótesis específica 2 

Ho: La actividad física no se relaciona significativamente con la dimensión 

académica. 

Ha: La actividad física se relaciona significativamente con la dimensión académica.  
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Tabla 6  

Correlación de la actividad física y la dimensión académica  

   Nivel de 
actividad física Académico 

Tau_b de Kend 

All 

 

Nivel de 
actividad física 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,437** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 64 64 

Académico Coeficiente de 
correlación 

,437 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 64 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En esta tabla 6 habiendo alcanzado el nivel de significancia bilateral del p = 0,000 

se impugna la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna donde la actividad 

física se relaciona significativamente (0,437) con la dimensión académica de los 

alumnos del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021. 

 

Hipótesis específica 3  

Ho: La actividad física no se relaciona significativamente con la dimensión familiar. 

Ha: La actividad física se relaciona significativamente con la dimensión familiar. 
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Tabla 7 

 Correlación de la actividad física y la dimensión familiar 

 
Nivel de actividad 

física Familiar 

Tau_b de Kend 

All 

Nivel de actividad 
física 

 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,570** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 64 64 

Familiar Coeficiente de 
correlación 

,570** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 64 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Esta tabla 7 presenta habiendo alcanzado el nivel de significancia bilateral del p = 

0,000 se impugna la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna donde la 

actividad física se relaciona significativamente (0,570) con la dimensión familiar de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San Antonio 

de Huamanga, 2021. 

 

Hipótesis específica 4  

Ho: La actividad física no se relaciona significativamente con la dimensión 

emocional. 

 Ha: La actividad física se relaciona significativamente con la dimensión emocional. 
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Tabla 8 

 Correlación de la actividad física y la dimensión emocional 

 

 
Nivel de actividad 

física 
Emocion

al 

Tau_b de  

Kendall 

Nivel de actividad 
física 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,354** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 64 64 

Emocional Coeficiente de 
correlación 

,354 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 64 64 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En esta tabla 8 habiendo alcanzado el nivel de significancia bilateral del p = 0,002 

se impugna la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna concluyendo que: La 

actividad física se relaciona significativamente (0,354) con la dimensión emocional 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, 2021. 
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V. DISCUSIÓN  

 

En concordancia a los resultados descriptivos, se tiene en la variable actividad física 

que los estudiantes del cuarto de secundaria tienen actividad física alta en 32.8%; 

y la tabla 3 presenta al nivel de autoestima alto en un 29,7% encontrándose una 

correlación entre estas dos variables. Este resultado se asemeja a los de Lizarazo 

et al. (2020) en su tabla 2, que determina la prevalencia del “nivel normal con un 

50%, seguido del nivel alto de autoestima (18,8%); estos dos niveles generan un 

porcentaje acumulado del 68,8%; en menor porcentaje le siguieron los estudiantes 

quienes se clasificaron en el nivel bajo (15.5 %), muy bajo (8.8%) y muy alto (6.6%), 

respectivamente”. Mencionamos también el estudio de Vásquez et al. (2019) quien 

encontró moderada actividad física. 

En relación al nivel de actividad física los estudiantes de educación secundaria del 

colegio San Antonio de Huamanga se encontró que en la variable de actividad física 

el 57,8% realiza actividad física moderada, el 32,8% tiene activdad física alta y sólo 

el 9,4% de estudiantes se encuentra con bajo nivel de actividad física. Estos 

resultados muestran que a pesar de haber existido medidas de restricción la 

actividad física se mantuvo en niveles aceptables en la mayoría (32,8% alto más el 

57,8% moderado). Los resultados de  Giakoni et al. (2021) cotejaron la actividad 

física en estudiantes varones y mujeres, destacando que en esta etapa de vida no 

existe diferencias significativas, sin embargo reportó que en el tiempo de 

actividades sedentarias las mujeres tienen menos tiempo en este tipo de 

actividades.  

Por otro lado, en un estudio realizado por Wibowo et al. (2021) encontraron que la 

distribución de actividad física en la escuela primaria Indonesa no alcanzan el nivel 

recomendado de  actividad fisica  (31,20%). Los estudiantes varones solo 

alcanzaron el 32,65% de habilidades motrices  fundamentales en promedio y solo 

el 10% de ellos logró alcanzar los niveles recomendado. Mientras tanto, las niñas 

alcanzaron 31,08% de habilidades motrices fundamentales y solo el 16% de ellas 

alcanzó lo recomendable. Estos datos, no concuerdan con nuestros hallazgos, tal 

vez por la realidad educativa de los estudiantes del Colegio San Antonio de 

Huamanga, que se caracteriza por familias con una capacidad económica 
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acomodada, quienes tienen recursos y tiempo para las actividades recreativas y 

deportivas. 

Del mismo modo en cuanto al nivel de actividad física McGuine et al. (2021) 

señalan que en la primavera de 2020, todas las escuelas en Estados Unidos de 

Norteamérca interumpieron la enseñanza presencial y los deportes se cancelaron 

para detener la transmisión del COVID-19. La salud mental y física de atletas 

adolescentes de 16 años de edad durante este tiempo de pandemia, reportó que 

las mujeres una mayor prevalencia de moderada a síntomas de ansiedad severos 

que los hombres con la disminusión o empobrecimiento del nivel de actividad física 

deportiva, por lo que los expertos en políticas de salud debe considerar crear e 

implementar políticas para mejorar la salud de los adolescentes. Estos resultados 

nos invitan a plantear, a relacionar el aspecto físico organico aa la actividad física, 

con aspectos de la salud mental, y con el autoestima de los jóvenes escolares, 

que ciertamente deben tener programas deportivos u otros programas de actividad 

física para mantener la salud física y psicológica. 

En cuanto a la variable autoestima se dectectó que el 42,2% de estudiantes 

escolares tienen autoestima moderada, el 29,7% una alta autoestima y el 28,1% 

de estudiantes tiene baja autoestima. Así mismo en cuanto a la dimensión 

personal el 50% se encuentra en el nivel alto, el 35,9% en el moderado: el 12,5% 

en el nivel bajo y solo el 1,6 en el alto;  en la dimensión académica el 50% se ubica 

en autoestima alta, el 39,1% en muy alta y el 10,9 moderada; en la dimesnión 

familiar el 42,2% se ubica en moderada, el 28,1 en alta, el 26,6% en baja y el 1,6% 

en muy alta, finalmente reportamos que en la dimensión emocional el 42,26 se 

ubica en baja autoestima, el 32,8% en moderada y el 21,9% en alta autoestima; 

resultado muy parecidos al estudio de Lizarazo et al. (2020) en la Autoestima 

Escolar, ubicando en la autoestima general, en 46,2% el nivel normal, el 20,9% 

nivel bajo, el 19,8% alto, el 12,1% muy bajo y el 1,1% muy alto. 

En la dimesnión de la autoestima social, el grupo tiende a situarse el 50,5% 

en nivel normal, el 20,9% en niveles muy bajo, el 20,9% en bajo y el 7,7% en alto; 

en la dimensión de autoestima escolar, el grupo se sitúan: el 45,1% en nivel 

normal, el 27,5% en niveles alto, el 17,6% en muy alto, el 6,6% en muy bajo y el 

3,3% en bajo. Los resultados de la autoestima hogar se sitúan: el 41,8% en nivel 
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normal, 18,7% en niveles bajo, el 16,5% en muy bajo, el 15,4& en alto y el 7,7% 

enmuy alto. Los resultados en nuestra tabla 2 de la autoestima de tendencia 

positiva, pues el 42,2% se ubican con autoestima moderada y el 29, 7 en alta.  

Álvarez et al (2020) señalan que el 42,2% de estudiantes muestra una moderada 

autoestima, aspecto que corrobora nuestro resultado.  Mientras Vásquez et al. (2019) 

encontraron un bajo nivel de autoestima en el 46,9% y una autoestima media del 

50,5%. Estos porcentajes nos permiten inferir que en casi todas las dimensiones 

en todos los estudios señalados, los participantes manifiestan actitudes positivas 

y niveles positivos de autoerstima. 

En cuanto a la dimensión de la autoestima social, nuestros resultados 

agrupan las dimesiones personal (el 50% alto), la dimensión familiar (42,2% en 

moderado) lo que muestran que los estudiantes del colegio San Antonio de 

Huamanga se encuentran en niveles positivos en la dimensión social del 

autoestima. Koszalka, et al (2021) describe el impacto de la educación física a partir 

de la programa de educación de aventura sobre las competencias sociales de los 

adolescentes varones, empleando la Escala de autoestima de Rosenberg (RSES). 

Estas habilidades sociales requieren la asertividad de los adolescentes, que puede 

ser desarrollado a través de la actividad física en el entorno escolar. Aspecto que 

afianza, la importancia de esta relación en la dimensión social del autoestima.   

Por otro lado, Alvarez et al. (2020) encontraron en la niñez centroamericana 

que el 44,3% con autoestima baja y el 35,1% se encuentra en actividad física baja. 

Existe una prevalencia de baja actividad física en los varones de Panamá (45%) y 

Salvador (47.6%). Las mujeres no presentarón discrepancias en la prevalencias 

de baja actividad físicas entre países. Cuando compararon las prevalencias de 

baja actividad física entre mujeres y varones de cada  país,  se  observó  que  los  

varones  de  Panamá  y  Salvador obtuvieron mayores niveles que las mujeres de 

sus concernientes países (“45% v.s. 35.3% y 47.6% v.s.40.4%,  

respectivamente”), diferente al genero femenino de Guatemala y Costa Rica, 

quienes obtuvieron mayor prevalencia de baja actividad física que los varones de 

sus respectivos países (“38% v.s. 28.3%y 34.6% v.s. 24.8%, respectivamente”).  

Estos resultados difieren con nuestro hallazgos, pues el nivel es alto de la actividad 

física en nuestra muestras. Observamos que en los máximos valores de nuestros 
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resultados están en la actividad física el 57,8% tiene una moderada actividad 

física. 

En cuanto a la correlación de las variables obtuvimos una correlación fuerte 

(r=0,704; p= 0,000) entre la variable actividad física y autoestima, al igual que 

Vásquez et al. (2019), quienes reportan que la autoestima se correlaciona 

positivamente con la Actividad Física (r = 0,81, p = 0,001). Resultados indican que 

los niños de Honduras tienen una mayor práctica de actividad física asociado a la 

autoestima alta de los niños. Fuentes (2017) encontró que el autoconcepto se 

correlaciona con la actividad física de estudiantes universitarios de Puno.  Moreno 

(2019) encontró la correlación de la autoestima y la actividad física postural. 

 López et al. (2019) establecieron la existencia de correlación de la actividad 

física y la autoestima. Así como Chanca (2017) demostró que la actividad física 

mejora la autoestima. Nuestros resultados corroboran los estudios mencionados, 

destacando el rol de la actividad física en el perfeccionamiento de la autoestima y 

otras dimensiones del ser humano. Por lo que precisamos que ambas variables 

mantendrán una relación recíproca. Del mismo modo García y Froment (2018) 

destacaron la relación positiva entre la autoestima y la ejecución de actividad 

física. 

En relación a nuestro objetivo principal de establecer relación de la actividad 

física y la autoestima escolar, Wong et al. (2021), señalan que relación entre la 

actividad física y beneficios sobre la autoestima y salud mental se respalda 

sistemáticamente mediante la investigación empírica; el efecto positivo creado por 

el ejercicio físico en el autoconcepto y la autoestima está respaldado empíricamente 

por el ejercicio. Estas aseveraciones, respaldan nuestros resultados, habiendo 

encontrado relación entre la actividad física y la autoestima escolar.  

Al respecto de esta relación entre la actividad física y la autoestima escolar, 

Caamaño-Navarrete et al. (2020) señalan que un estilo de vida saludable, los 

hábitos alimentarios, la actividad física y el tiempo frente al televisor, son factores 

importantes para el bienestar. El estudio demostró que la autoestima tenía una 

asociación positiva con la actividad física y adherencia al estilo de vida. Ello 
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concuerda con nuestros resultados, pues al existir relación entre la actividad física 

y la autoestima se puede observar una calidad de vida adecuada.  

Rubin et al, (1977) también encontraron que la autoestima se relaciona 

moderadamente al rendimiento escolar y el comportamiento. Concluyeron que gran 

parte de la relación de la autoestima y del rendimiento escolar de escolares en 

general se puede explicar mejor si refleja factores subyacentes comunes como 

como habilidad y antecedentes. Nuestro trabajo encuentra coincidencias en lo 

referente a la correlación moderada en algunas dimensiones, siendo relaciones que 

han sido reportadas desde años muy antiguos.   

En cuanto a nuestra postura de sobre la jerarquía de la actividad física en la 

consolidación de la autoestima. La actividad física y el ejercicio tiene un papel 

fundamental en la salud física y mental, así como la autoestima es base para el 

desarrollo de la persona. Lizarazo et al. (2020), establecieron que, al aumentar la 

experiencia de actividad física, produjo incrementar la autoestima. Del mismo modo 

Vásquez et al. (2019) señalan que en cuanto más alto es la práctica de la actividad 

física, existe mejora de la autoestima en los estudiantes. Por lo que concordamos 

con Lizarazo et al. (2020) y Vásquez et al. (2019). Además, Rentería (2019) señala 

sobre la actividad física como una acción corporal ejecutado por los músculos 

esqueléticos que estimulan un desgaste de energía durante todo un día. Siendo 

así, la población debe orientarse a la ejecución de actividad física permanente. 

La clase de educación física en el mejoramiento de la autoestima cumple 

un papel importante, por lo que nuestros resultados destacan la relación existente 

entre estas variables.  Wibowo et al. (2021) señalan que se debe prestar atención 

a la intensidad de actividades físicas de los estudiantes para beneficiarse en el 

ámbito escolar, además de aprender a través del movimiento proporciona el 

afianzamiento de la autoestima escolar. 
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VI. CONCLUSIONES 

Luego de la descripción, observación y discusión de los resultados arribamos a las 

conclusiones: 

1. La actividad física se relaciona significativamente con la autoestima de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, 2021; con un nivel de significancia bilateral de p = 

0,000 en el Tau_b_Kendall 0,704. 

 

2. La actividad física se relaciona significativamente con la dimensión personal 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, con un nivel de significancia bilateral de p = 0,000 en 

el Tau_b_Kendall (0,543).  

 

3. a actividad física se relaciona significativamente con la dimensión académica 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, con un nivel de significancia bilateral del p = 0,000 

en el Tau_b_Kendall (0,437) 

  

4. La actividad física se relaciona significativamente con la dimensión familiar 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, con un nivel de significancia bilateral del p = 0,000 

en el Tau_b_Kendall (0,570). 
 

 

5. La actividad física se relaciona significativamente con la dimensión 

emocional de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del 

Colegio San Antonio de Huamanga, 2021; con un nivel de significancia 

bilateral del p = 0,000 en el Tau_b_Kendall (0,354). 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. A la plana directiva del Colegio “San Antonio de Huamanga”, organizar 

eventos académicos con los padres de familia sensibilizándolos sobre la 

importancia de la actividad física en el fortalecimiento de la autoestima de 

los adolescentes escolares. 

  

2. A los profesores de Educación Física, realizar trabajos con diseños 

experimentales, empleando la actividad física y el ejercicio como variable 

independiente experimental, para comprobar el impacto del ejercicio en la 

formación de la autoestima escolar. 

 

3. A los estudiantes adolescentes, inculcar la práctica de la actividad física, 

para incorporarlo al estilo de vida saludable, lo que afianzará el desarrollo de 

su autoestima y mantendrá una vida saludable física y mental.   
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ANEXOS  



 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Variables e indicadores  

Escala de  

medición 

 

Rango 
Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la OMS 

(2020) la actividad 

física se refiere a 

toda acción 

corporal, ya sea de 

intensidad 

moderada o intensa 

variada como 

caminar, correr, 

jugar deporte, 

actividad laboral, 

juego recreativo, de 

ocio, entre otras. 

 

La actividad 

física según el 

instrumento 

IPAQ Carrera 

(2017), 

presenta dos 

dimensiones: 

caminar, 

actividad física 

moderada, 

actividad física 

vigorosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminata  

Rapidez 

Frecuencia  

Duración 

- Durante los 

últimos 7 días, 

¿en cuántos días 

caminó por lo 

menos 10 

minutos 

seguidos? 

 

 

Habitualmente, 

¿cuánto tiempo 

en total dedicó a 

caminar en uno 

de esos días? 

 

Nominal  

Bajo 

(categoría 1) 

Moderado 

(categoría 2) 

Alto 

(categoría 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad 

semanal se 

registra en 

Mets 

(Unidades de 

Índice 

Metabólico) 

por 

minuto y 

semana.  

- Actividad 

intensa: 8 

mets por 

minutos de 

actividad 

intensa al 

día por días 

que se 

practica 

esa 

actividad 

en una 

semana. 

- Actividad 

moderada: 

4 mets por 

minutos de 

actividad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

física 

 

 moderada 

al día por 

número de 

días a la 

semana 

que se 

practica 

esa 

actividad.  

- Caminar: 

3.3. mets 

por minutos 

caminando 

al día por 

número de 

días que 

camina a la 

semana. 

 

Actividad física 

moderada  

 

3 o más días de 

actividad física 

vigorosa por lo 

menos 20 

minutos por día 

 

 

5 o más días de 

actividad física 

moderada y/o 

caminata al 

menos 30 

minutos por día. 

 

5 o más días de 

cualquiera de las 

combinaciones 

de caminata, 

actividad física 

moderada o 

vigorosa 

logrando como 

mínimo un total 

 ¿Durante los 

últimos 7 días, 

¿en cuántos días 

hizo actividades 

físicas moderada 

tales como 

transportar 

pesos livianos, o 

andar en 

bicicleta a 

velocidad 

regular? No 

incluye caminar  

 

 

Habitualmente, 

¿cuánto tiempo 

en total dedicó a 

una actividad 

física moderada 

en uno de esos 

días? 

  



 

de 600 MET*. 

Actividad física 

vigorosa  

Actividad Física 

Vigorosa por lo 

menos 3 días por 

semana logrando 

un total de al 

menos 1500 

MET* 

 

7 días de 

cualquier 

combinación de 

caminata, con 

actividad física 

moderada y/o 

actividad física 

vigorosa, 

logrando un total 

de al menos 3000 

MET*. 

1.- ¿Durante los 

últimos 7 días, 

¿en cuántos días 

realizo 

actividades 

físicas intensas 

tales como 

levantar pesos, 

como levantar 

pesos pesados, 

cavar, ejercicios 

hacer aeróbicos 

o andar rápido 

en bicicleta? 

 

2.- 

Habitualmente, 

¿cuánto tiempo 

en total dedicó a 

una actividad 

física intensa en 

uno de esos 

días? 

 

 

 

 

 

Definición 

conceptual: Mejía et 

al. (2011) define la 

autoestima como la 

expresión de 

nuestros 

La autoestima en la 
adolescencia 

según Caso et 
al. (2011) 
presenta cuatro 
dimensiones: 
personal, 

 

Personal 

(Factor 1 

Cogniciones 

sobre sí mismo) 

Felicidad 

Gustarse 

Orgulloso 

Estoy feliz de ser 

como soy  

Me gusta como 

soy 

Escala de 

Likert:           

 

Ordinal: 

Siempre 

81-100  

(5 pts.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima  

sentimientos, 

pensamientos, 

actitudes y 

comportamientos 

que se ha 

construido durante 

las vivencias de la 

vida diaria. 

 

académica 
familiar y 
emocional.  

 

 

 

Apariencia 

personal 

Opinión personal 

Satisfacción 

personal 

 

Estoy orgulloso 

(a) de mí 

Me gusta la 

forma como me 

veo  

Tengo una 

buena opinión de 

mí mismo 

Me gustaría ser 

otra persona  

 

 

5. Siempre,  

4.Usualmente 

3.Algunas 

veces  

2.Rara vez 

1.Nunca 

Usualmente 

61-80 (4 pts.) 

 

Algunas veces 

41-60(3 pts.)  

 

Raras veces 

21-40(2 pts.) 

 

Nunca  

(1 punto) 

Académica 

(Factor 2 

Cogniciones de 

competencia) 

 

 

 

Habilidad 

académica 

Evaluación de 

aspectos 

negativos  

Sentimiento 

positivo del 

trabajo 

académico 

 

Soy hábil para 

hacer los 

trabajos de la 

escuela 

Soy muy rápido 

para realizar mi 

trabajo escolar 

Me siento 

fracasado en las 

actividades 

académicas  

Soy bueno para 

muchos 

aspectos 

académicos 

Estoy orgulloso 

(a) del trabajo 

 



 

que hago en la 

escuela 

 

 

Familiar 

(Factor 3 

relación familiar) 

 

Sentimiento 

familiar 

Apreciación de 

los miembros de 

mi familia  

Salida de casa 

 

Me siento bien 

cuando estoy 

con mi familia 

Tengo una de las 

mejores familias 

de todo el mundo  

Mi familia está 

decepcionada de 

mí 

Siento ganas de 

irme de mi casa  

Pienso que mis 

padres serían 

felices si yo fuera 

diferente 

 

 

Emocional 

(Factor 4 Enojo 

Enojo de padres 

Culpar de mis 

actos  

Enojo con los 

demás 

 

Hago enojar a 

mis padres  

Me enojo cuando 

mis padres no 

me dejan hacer 

lo que yo quiero  

Les echo la culpa 

a otros de cosas 

que yo hago mal 

 



 

Si me enojo con 

un amigo (a) 

lo(a) insulto 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:  Actividad física y autoestima en estudiantes de educación secundaria del Colegio San Antonio de Huamanga, 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES / CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS 

 

Problema general: 

¿En qué medida la actividad 

física se relaciona con la 

autoestima de los 

estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria del 

Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021? 

 

Problemas específicos: 

 

¿En qué medida la actividad 

física se relaciona con 

dimensión personal de los 

estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria del 

Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021? 

 

¿En qué medida la actividad 

física se relaciona con 

dimensión académica de los 

estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria del 

Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021? 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar si la actividad 

física se relaciona con la 

autoestima de los 

estudiantes del cuarto 

grado de educación 

secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, 

2021. 

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar si actividad física 

se relaciona con la dimensión 

personal de los estudiantes 

del cuarto grado de 

educación secundaria del 

Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021. 

 

Determinar si la actividad 

física se relaciona con la 

dimensión académica de los 

estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria del 

 

Hipótesis general: 

La actividad física se relaciona 

significativamente con la 

autoestima de los estudiantes del 

cuarto grado de educación 

secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, 2021 

 

 

Variable 1: Actividad física  

 

 

 

Variable 2: Autoestima  

 

 

Hipótesis específicas: 
Dimensiones  

 

Indicadores 

La actividad física se relaciona 

significativamente con la dimensión 

personal de los estudiantes del 

cuarto grado de educación 

secundaria del Colegio San 

Antonio de Huamanga, 2021. 

 

La actividad física se relaciona 

significativamente con la 

dimensión académica de los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria del Colegio 

San Antonio de Huamanga, 2021. 

 

Actividad física  

Caminar  

Actividad física moderada 

Actividad Física vigorosa 

 

 

 

 

 

 



 

¿En qué medida la actividad 

física se relaciona con 

dimensión familiar de los 

estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria del 

Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021?  

 

¿En qué medida la 

actividad física se relaciona 

con dimensión emocional 

de los estudiantes del 

cuarto grado de educación 

secundaria del Colegio 

San Antonio de 

Huamanga, 2021? 

 

 

Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021. 

 

Determinar si la actividad 

física se relaciona con la 

dimensión familiar de los 

estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria del 

Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021. 

 

Determinar si la actividad 

física se relaciona con la 

dimensión emocional de los 

estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria del 

Colegio San Antonio de 

Huamanga, 2021. 

 

La actividad física se relaciona 

significativamente con la 

dimensión familiar de los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria del Colegio 

San Antonio de Huamanga, 2021. 

 

La actividad física se relaciona 

significativamente con la 

dimensión emocional de los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria del Colegio 

San Antonio de Huamanga, 2021. 



 

 

Ficha técnica del instrumento de la variable actividad física 

 

Autor:  Carrera Y  

Año:     2017 

Tipo de instrumento: Cuestionario Internacional de actividad física (IPAQ)  

Objetivo: Es verificar y evaluar el nivel de actividad física de los 

adolescentes.  

Población: Aplicable en niños y adolescentes de 5 a 17 años  

Numero de ítems: 7 

Aplicación: Auto aplicable y administrado  

Tiempo de administración: 5 minutos 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Normas de aplicación:  Los estudiantes marcaran en cada ítem de 

acuerdo 

d a lo que considere respecto a la variable descrita. 

Escala: Nominal  

Niveles y rango: Se establecen las siguientes: 

Bajo (categoría 1) 

Moderado (categoría 2) 

Alto (categoría 3) 

 

 

 



 

Ficha técnica del instrumento de la variable Autoestima 

 

Autores:  Laura Hernández-Guzmán 

                Manuel González-Montesinos 

Año: 2010 

Tipo de instrumento:  Pruebe de autoestima para adolescentes  

Objetivo:  Evaluar la autoestima en adolescentes  

Población: 1581 estudiantes adolescentes mujeres 850, varones 731  

Numero de ítems: 21 

Aplicación: Auto aplicación  

Tiempo de administración: 20 minutos 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Normas de aplicación: Los estudiantes marcaran en cada ítem de acuerdo 

 a lo que considere respecto a la variable descrita. 

Escala: Tipo liker  

Niveles y rango: Se establecen las siguientes 

5. Siempre  

4. Usualmente 

3. Algunas veces  

2. Rara vez 

1. Nunca 

   

 

 

 



 

Prueba de autoestima para adolescentes 

Indicaciones  

Estimado estudiante, se presenta una serie de afirmaciones que permiten 

identificar, evaluar y comprobar el grado de autoestima. Contesta con mucha 

sinceridad cada ítem eligiendo la respuesta que creas más adecuado, donde: 

5. Siempre,  

4. Usualmente 

3. Algunas veces  

2. Rara vez 

1.  nunca  

Dimension

es 

 Ítems 5 4 3 2 1 

Personal 

 

(Factor 1 

Cognicione

s sobre sí 

mismo) 

1 Estoy feliz de ser como soy       

2 Me gusta como soy      

3 Estoy orgulloso (a) de mí      

4 Me gusta la forma como me veo       

5 Tengo una mala opinión de mí mismo      

6 Me gustaría ser otra persona       

Académica 7 Soy tonto(a) para hacer los trabajos de la 

escuela 

     



 

(Factor 2 

Cognicione

s de 

competenc

ia) 

8 Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar      

9 Me siento fracasado       

10 Soy malo para muchas cosas       

11 Estoy orgulloso (a) del trabajo que hago en la 

escuela 

     

12 Soy un(a) buen(a) amigo(a)      

Familiar 

 

(Factor 3 

relación 

familiar) 

13 .Me siento bien cuando estoy con mi familia      

14 Tengo una de las mejores familias de todo el 

mundo  

     

15 Mi familia está decepcionada de mí      

16 Siento ganas de irme de mi casa       

17 Pienso que mis padres serían felices si yo fuera 

diferente 

     

Emocional 

 

(Factor 4 

Enojo 

18 Hago enojar a mis padres       

19 Me enojo cuando mis padres no me dejan hacer 

lo que yo quiero  

     

20 Les echo la culpa a otros de cosas que yo hago 

mal 

     

21 Si me enojo con un amigo (a) lo(a) insulto      

Fuente: Caso, Gonzáles y Hernández 2011. 



 

 

Cuestionario Internacional de actividad física (IPAQ) 

1.- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizo actividades físicas intensas tales como levantar pesos 

pesados, cavar, ejercicios  hacer aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

Días por semana (indique el número)  

Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3)    

2.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en uno de esos días? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro    

 

3- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas tales como transportar 

pesos livianos, o andar en bicicleta a velocidad regular? No incluya caminar 

Días por semana (indicar el número)  

Ninguna actividad física  moderada (pase a la pregunta 5)    

 

4.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada en uno de esos días? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro    

5.- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 minutos seguidos? 

Días por semana (indique el número)  

Ninguna caminata (pase a la pregunta 7)    

6.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro    

7.- Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: NIVEL DE ACTIVIDAD ( señale el que proceda) 

NIVEL ALTO    

NIVEL MODERADO  

   

NIVEL BAJO O INACTIVO  



 

 

 

 

 

 



 

4.2. Prueba de normalidad 

 

 

Nivel de significancia 

 

 

 
Nivel de 

actividad 

física 

Shapiro-Wilk 

 
Estadíst

ico Gl Sig. 

Autoestima en 

adolescentes 

Bajo ,496 6 ,000 

Moderado ,155 37 ,000 

Alto ,341 21 ,000 

Corrección de significación de Lilliefors 

 

H0= La variable autoestima tienen distribución 

normal 

H1=La variable autoestima es distinta a la 

distribución normal 

 

Prueba estadística a emplear 

Pruebas no paramétricas 

En la tabla 5 se muestran los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 

Para la variable Autoestima se obtuvo un valor de p=0,00, por lo que se aceptó la hipótesis 

alterna, existiendo una distribución distinta a la normalidad. Por lo tanto, en la variable 

actividad física se rechazó la variable nula y se aceptó la hipótesis alterna. Por los que los 

datos no tenían una distribución normal. Entonces se concluyó que todos los datos de la 

muestra no seguían una distribución normal, por lo que se empleó una prueba no paramétrica, 

el Tau_b de Kendall.  

 



 

 


