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Resumen 

Trabajo de investigación denominado La autoestima y aprendizaje pos pandemia 

en estudiantes de una institución educativa primaria de Huarmaca, cuyo objetivo es 

: determinar la relación que existe entre la autoestima y aprendizaje pos pandemia 

del área de matemática en estudiantes del cuarto grado de una institución educativa 

primaria de Huarmaca, la metodología abordada tiene un enfoque cuantitativo, tipo 

de estudio descriptivo a nivel de correlación con  diseño de estudio no experimental, 

la técnica utilizada es ese instrumento  aplicado a una muestra de 66 estudiantes, 

fue una encuesta tipo cuestionario. El resultado obtenido fue un coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,804, que determina la confiabilidad aceptable, mientras que se 

mostró la correlación generada por el aprendizaje de la dimensión de la variable 

autoestima y la variable pos pandemia es un nivel de confianza del 99%. Y el índice 

de correlación de Pearson de la dimensión emocional del aspecto físico y la variable 

aprendizaje después de la pandemia determina una correlación positiva en 0.793, 

0.203, en el aspecto social, y finalmente 0.592 en la dimensión académica. Se 

obtuvo una correlación positiva. Concluimos que existe una correlación muy 

significativa entre la autoestima en matemáticas y el aprendizaje pos pandemia. 

 

Palabras clave: Autoestima, aprendizaje, pandemia 
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Abstract 

Research work called Self-esteem and post-pandemic learning in students of a 

primary educational institution in Huarmaca, whose objective is to determine the 

relationship between self-esteem and post-pandemic learning in the area of 

mathematics in fourth grade students of a primary educational institution Huarmaca, 

The approached methodology has a quantitative approach, a descriptive study type 

at the correlation level with a non-experimental study design, the technique used is 

that instrument applied to a sample of 66 students, it was a questionnaire-type 

survey. The result obtained was a Cronbach's alpha coefficient of 0.804, which 

determines acceptable reliability, while the correlation generated by learning the 

dimension of the self-esteem variable and the post-pandemic variable was shown 

to be a confidence level of 99%. And the Pearson correlation index of the emotional 

dimension of the physical aspect and the learning variable after the pandemic 

determines a positive correlation of 0.793, 0.203, in the social aspect, and finally 

0.592 in the academic dimension. A positive correlation was obtained. We conclude 

that there is a very significant correlation between self-esteem in mathematics and 

post-pandemic learning. 

 

Keywords: Self-esteem, learning, pandemic 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Hoy en día hablar sobre el aprendizaje después de pandemia hace que el 

estudiante haga una reflexión y participe utilizando nuevas habilidades, 

conocimientos, culminando en la ejecución de sus actividades que quedarán 

grabadas por mucho tiempo, generando una manera de comprender con mucha 

más profundidad todo lo que se nos brinde en las escuelas. Zamora (2022) 

manifiesta que para que el estudiante pueda adquirir aprendizajes sin efectos 

negativos deben tener relacionados sus saberes previos con los nuevos 

aprendizajes de distintas formas (Collazos, 2022). 

En los últimos tiempos según Enríquez (2021) mencionó que la autoestima 

fue el eje primordial para tener y adquirir un buen aprendizaje desarrollando el 

empoderamiento de las competencias. Altamirano (2022) indicó que muchas veces 

estos procesos se ven afectados por la baja autoestima que muchos estudiantes 

presentan por lo cual abandonan la escuela, ya que no reconocen y no valoran el 

esfuerzo que ellos mismos realizan. En América Latina muchos adolescentes 

presentan ciertas dificultades para desenvolverse frente a la sociedad, teniendo 

desconfianza en sí mismo, demostrándolas en sus actitudes negativas que son 

presentadas de forma incorrecta (Cabrera y Delgado, 2022). 

Por ello, Nono (2022) en cuanto a los aspectos positivos y negativos 

enfrentados en la pandemia tuvimos en gran porcentaje aspectos negativos en el 

aprendizajes de los estudiantes. de tal modo que Flores (2022) señaló que todas 

las naciones del mundo redujeron su libertad personal y facultades ante la 

presencia del virus mortal Covid-19, donde las autoridades máximas de los países 

de los cinco continentes se vieron en la obligación de cerrar fronteras y ordenar el 

aislamiento denominado “cuarentena”, todo esto perjudicando los aprendizajes en 

los estudiantes. También Stach et al. (2022) expresó que los distintos escenarios 

en la actualidad pos pandemia afectará de manera contundente en la planificación 

de actividades al momento de redactar la experiencias de aprendizaje. La 

educación requiere de mucho trabajo, dedicación, compromiso y pasión, debido a 

que no existirá un nuevo comienzo sin que la educación sea un derecho humano, 

un bien público y un deber del estado. Zajac et al. (2022) manifestó que los 

aprendizajes en pandemia han sido un reto para algunos de menor jerarquía y para 
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otros con mayor peso debido a que distintos países no están al alcance del mundo 

globalizado. 

Según el diario Educacionenred.pe (2020), el sistema educativo peruano se 

encontró en deserción a causa de dejar sin efecto la RM 031-2020 la cual disponía 

implementar y ejecutar a nivel nacional la evaluación censal a todos los estudiantes 

peruanos, así como también la suspensión de la evaluación muestral tanto en la 

instituciones públicas como privadas. Asimismo, Collazos (2022) señala que 

Ricardo Cuenca (encargado de investigar temas educativos IEP) manifiesta que no 

es oportuno que se ejecute los censos ya que el plan de estudios consiste en una 

correlación directa. Por lo tanto, el Ministerios de Educación del Perú empezó a 

diseñar un modelo nuevo de evaluación estandarizada para el logro de aprendizaje, 

las cuales permitan ser aplicadas cuando culmine la orden de los distanciamientos 

sociales obligatorios, con el fin de no poner en riesgo a los estudiantes ni a los 

censadores.   

Por otro lado, la virtualidad en la actualidad ha llevado a los estudiantes a ir 

por un mal camino provocando en ellos su baja autoestima. Astecker (2021) señaló 

que la autoestima está ligada al aprendizaje por lo que en este escenario de post 

pandemia el nivel de autoestima influirá de manera negativa. 

A nivel local se puede evidenciar el problema existente en la institución 

educativa primaria donde se realiza la investigación; debido a este retorno de clases 

2022 y de acuerdo a las medidas tomadas y establecidas por el ministerio de 

educación sobre las medidas de seguridad contra la Covid-19, los estudiantes y 

padres de familia aún se sienten temerosos a contagiarse y se enfocan únicamente 

en ello dejando de lado el desarrollo de sus actividades estudiantiles. Así mismo se 

presencia la inseguridad que tienen al participar en clases mencionando frases 

como “no estoy seguro”, “no lo lograré, nunca lo hice”, “yo no estudió el año 

pasado”, “no recibí esa clase en mi anterior grado” y más frases que los desmotivan, 

y son aprovechadas por aquello alumnos narcisistas que culpan a sus padres de 

sus fracasos, incluso cuando es responsabilidad de ellos mismos. Teniendo la 

problemática enfocada nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo se relaciona 

la autoestima y aprendizaje pos pandemia del área de matemática en estudiantes 

del 4to grado de una I.E. primaria de Huarmaca? 
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La investigación a realizar tendrá su justificación en aspectos como lo 

teórico, práctico y metodológico, donde el aspecto teórico es justificado porque va 

a permitir al investigador utilizar paradigmas, teorías para conceptualizar la 

autoestima y aprendizaje pos pandemia del área de matemática en estudiantes del 

4to grado de una IEP. de Huarmaca en relación a la problemática presentada, 

además también se justificará en el aspecto o relevancia práctica que permitirá 

obtener las pruebas estandarizadas que nos servirá para plantear alternativas de 

mejora en los docentes, donde serán aprovechadas por sus estudiantes mejorando 

de tal forma su aprendizaje. Se justificará por relevancia metodológica donde la 

investigación permitirá adquirir distintos datos y desarrollarlo de manera adecuada 

para su aplicación y debido análisis correspondiente, enfocado en la investigación 

desarrollada. 

El objetivo general que se desarrolló en la presente investigación se definió 

como determinar la relación que existe entre la autoestima y aprendizaje pos 

pandemia del área de matemática en estudiantes del cuarto grado de una IEP. de 

Huarmaca, para ello el camino para lograr el objetivo se plantean diferentes 

objetivos específicos como: determinar la relación entre el aspecto físico - afectivo 

y aprendizaje pos pandemia, así como también determinar la relación entre el 

aspecto social y aprendizaje en estudiantes del cuarto grado de una institución 

educativa primaria y por último determinar la relación entre el aspecto académico y 

aprendizaje pos pandemia del área de matemática. 

Se planteó la hipótesis general, existe relación significativa entre la 

autoestima y aprendizaje pos pandemia del área de matemática en estudiantes de 

una institución educativa primaria de Huarmaca; y como hipótesis nula, no existe 

relación significativa entre la autoestima y aprendizaje pos pandemia del área de 

matemática en estudiantes de una institución educativa primaria de Huarmaca
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II. MARCO TEÓRICO 

Sobre los antecedentes relacionados con la variable de mi estudio, a nivel 

internacional: Hauché et al. (2021) realizó una investigación a niños de diferentes 

provincias de Argentina, sobre la relación entre la autoestima con el temperamento 

y el nivel socioeconómico, cuyo objetivo fue relacionar los distintos estilos 

temperamentales y la autoestima, además de analizar la relación existente con 

variables socioeconómicas, empleando una metodología observacional 

transversal, teniendo como muestra a 101 niños entre 7 a 10 años; empleando 

como instrumento un cuestionario y dos reportes parentales; obteniendo resultados 

donde la extroversión y el esfuerzo de control se relacionan de manera positiva con 

la autoestima, mientras que el afecto negativo se relacionó negativamente. 

Concluyendo que no existe relación entre la autoestima y el nivel socioeconómico, 

por lo cual se requiere trabajar con los estilos parentales tomando en cuenta las 

características temperamentales de los niños de tal forma que se mejorará la 

autoestima.  

Musetti et al. (2021) en este estudio “Orientación al futuro, rendimiento 

académico, autoestima general y específica en la adolescencia”, tuvo dos objetivos 

a investigar, el primero consistió en investigar la relación entre la orientación al 

futuro y el rendimiento académico, la autoestima general y en torno a dominios 

específicos; el segundo objetivo consistió en reconocer las esperanzas, miedos y 

posibles yoes, aplicando la metodología de enfoque cualitativo, siendo su muestra 

conformada por 302 jóvenes, para lo cual utilizaron como instrumentos un 

inventario sueco, dos cuestionarios y tres escalas. El resultado del primero objetivo 

demostró que un futuro positivo pronostica un resultado positivo en el rendimiento 

académico; mientras que el futuro negativo predice positivamente el pasado 

negativo y en el autoestima global y control ambiental de manera negativa; sin 

embargo, el resultado del segundo objetivo muestra los temas escolares y laborales 

a menudo caracterizan esperanzas y temores futuros, mientras que los posibles 

yoes pueden parecer centrado positiva o negativamente en las relaciones 

escolares, interpersonales y de amistad.  

Como también, Chérrez (2020) en su estudio de investigación realizado en 

Ecuador sobre “ la autoestima y el rendimiento académico de los alumnos realizado 



 

5  

en el año 2019” con un objetivo de conocer qué relación existe el autoestima en sus 

distintas categorías y el rendimiento de los estudiantes. La metodología fue 

descriptiva correlacional, con una población de 375 estudiantes y como muestra 

191 estudiantes; aplicando como técnica la encuesta y el análisis documentario. 

Los resultados indicaron que la correlación es baja, siendo una correlación inversa; 

por lo que se concluye que existe una relación débil y negativas entre ambas 

variables.  

Escobar (2018) en su estudio realizado a estudiantes de 8 a 10 años que 

provienen de familias monoparentales, sobre “autoestima y rendimiento escolar”, 

su objetivo fue determinar la relación entre las variables de estudio; en la cual 

desarrolló una metodología de tipo correlacional de nivel básico, enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental, teniendo una muestra de 35 estudiantes, a 

los cuales se le aplicó el instrumento de la técnica psicométrica y la ficha 

sociodemográfica y las historias clínicas. Obteniendo resultados de una correlación 

positiva directa entre el autoestima y rendimiento escolar; por lo que concluyó que, 

a menor nivel de autoestima, menor será el rendimiento escolar del estudiante.  

Finalizando, Laguna (2017) en su estudio realizado a estudiantes del 2do 

grado de una institución educativa Gimnasio Gran Colombiano School, sobre “la 

autoestima como factor influyente en el rendimiento académico”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las dos variables de estudios, empleando una 

metodología de enfoque cuantitativo y cualitativo y diseño descriptivo correlacional, 

teniendo como muestra a 17 estudiantes, teniendo como instrumento la revisión 

documental, un cuestionario y la entrevista estructurada. Los resultados 

demuestran a un 85% de una correlación muy alta, concluyendo que ambas 

variables se relacionan significativamente.  

A nivel nacional están los antecedentes como de Alva (2017) investigó sobre 

“Autoestima, hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes”, planteó 

un objetivo donde determina la relación entre variables, trabajo de investigación 

cuya metodología fue descriptiva observacional de corte transversal, llegando a 

tener como resultados la no existencia de influencia significativa entre las variables 

independiente y dependiente determinada en la investigación, cuyo resultado es  
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(p=.000 < α=.05); llegando a concluir que cada estudiante obtiene un alto 

autoestima en los estudiantes mejorara el rendimiento académico.  

Asimismo, Jave y Urtecho (2021) en su investigación realizada a estudiantes 

de una institución educativa de Cajamarca sobre “autoestima y rendimiento 

académico”, su objetivo fue establecer la relación existente entre las variables de 

estudio,  desarrollando una metodología tipo descriptivo, enfoque cuantitativo y 

diseño correlacional, teniendo como muestra 83 estudiantes, para el recojo de la 

información se usó como técnica la encuesta y como instrumento dos cuestionarios, 

cuyo resultado demostró la existencia de correlación entre las dos variables de 

estudio con un valor de 0.848 siendo una correlación alta; por lo tanto concluyó que 

a medida que los estudiantes posean de una alta autoestima su rendimiento 

académico aumenta.  

Villegas (2018) investigó sobre la autoestima y rendimiento escolar en la IE 

Nº 10236 en estudiantes del 5to grado, en el cual su objetivo fue establecer qué 

relación existe entre ambas variables, su diseño metodológico fue el transeccional 

correlacional, conformado por una muestra de 77 colegiales, empleando como 

instrumento un inventario de autoestima de Cooper Smith y una ficha de 

rendimiento escolar; cuyo resultados indicaron una correlación significativa con un 

grado de 0.01, llegando a concluir que la autoestima influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes, por lo que los docentes deben de emplear métodos 

que permitan que los estudiantes se expresen con facilidad y tranquilidad, mientras 

que la autoestima este elevada el nivel de rendimiento académico aumentara en 

los estudiantes. 

Perez (2021) realizó una investigación en estudiantes de una I.E. Nº 22372 

en Pueblo nuevo de Ica  sobre “el autoestima y rendimiento escolar”, su objetivo 

fue conocer la relación que existe entre ambas variables, aplicando una 

metodología aplicada, trasversal y de nivel relacional, conformada por una muestra 

de 64 estudiantes, utilizando como instrumento el registro de notas, obteniendo 

resultados de la autoestima que el 56.3% de estudiantes se ubican en un nivel 

medio de autoestima, el 28.1% en un nivel bajo y el 15.6% en el nivel alto. Y en el 

rendimiento escolar él se observa que el 98.4% están en un logro progresivo y el 
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1.6% están en proceso, concluyendo que no existe una relación directa entre las 

variables.  

Por último, Òre y Rodríguez (2017) realizó un estudio sobre la Autoestima y 

rendimiento académico en estudiantes de una institución educativa Alfonso Ugarte; 

en el cual su objetivo fue establecer qué relación hay entre dichas variables de 

estudio, planteando una metodología tipo básica, diseño descriptivo correlacional y 

de enfoque cuantitativa, cuya muestra fue constituida por 40 estudiantes, 

apoyándose con la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario, siendo 

el resultado una correlación positiva, todo ello llevo a concluir la existencia 

significativa entre el autoestima y el rendimiento escolar, ya que los estudiantes 

tienen un bajo nivel de rendimiento académico debido a que no tienen una 

autoestima alta, por lo que se les recomienda a los docentes utilizar metodología 

que este adaptada a sus estudiantes. 

A nivel local están los antecedentes de Gonzales y Tineo (2022) en su 

estudio realizado en los estudiantes de 5to de nivel secundaria de una Institución 

Educativa Pública- Chiclayo sobre “el clima social familiar y el rendimiento escolar”, 

cuyo objetivo fue establecer la relación que existe entre ambas variables, 

empleando una metodología cuantitativa, no experimental correlacional. 

Constituida por 90 estudiantes como muestra, utilizando el instrumento del 

cuestionario; además se emplearon los promedios ponderados de los educandos, 

en el cual los instrumentos mostraron reactivos propuestos en la escala de Moos, 

a lo cual permitió ser analizados mediante el programa estadísticos SPPS 25, 

donde se obtuvo un resultado de la correlación de Spearman (p < 0,5) determinando 

que no existe relación entre las variables en estudio.  

Rosas (2022) en su estudio realizado a estudiantes del 4to grado de 

secundaria en la Institución Educativa “Miguel Rubio” de Chachapoyas, tuvo como 

objetivo determinar qué relación hay entre las variables, empleando un estudio 

descriptivo, de diseño correlacional conformada por una muestra de 64 colegiales. 

Los resultados obtenidos indicaron los estudiantes tienen un nivel bajo con el 

7,81%, de nivel medio en el 71,88% y de nivel alto en el 20,31%. Concluyendo que 

existe asociación correlativa significativa entre ambas variables, por lo que los 

docentes deben de tener más capacitaciones en cuanto al tema de autoestima ya 
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que no están brindando una educación de acuerdo a la realidad que se está 

viviendo. 

Así mismo, Alejandría (2022) en su investigación ejecutada a estudiantes 

que pertenecientes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez, sobre “la 

autoestima y rendimiento académico”, cuyo objetivo fue establecer qué relación hay 

entre el autoestima y el rendimiento académico en estudiantes, desarrollando una 

investigación tipo descriptiva correlacional, cuantitativa y no experimental, con una 

muestra determinada de estudiantes. Se empleó el instrumento de la evaluación 

del inventario de Cooper Smith adaptado y registros de notas. Los resultados 

indicaron que no hay una correlación entre ambas variables; por lo que se llegó a 

la conclusión que la autoestima no se relaciona con el rendimiento del estudiante. 

Rojas (2020) en su estudio de investigación ejecutado en colegiales de la I. 

E. San Miguel, determinar qué relación hay entre ambas variables fue su objetivo, 

utilizando como metodología el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental. Su 

población y muestra está conformada por 34 estudiantes, aplicando como técnica 

la encuesta e instrumento el cuestionario; concluyendo que existe una relación 

fuerte, significativa y positiva. Todo ello nos permite conocer la realidad de la 

educación en la institución. Los docentes no están brindando una educación de 

acuerdo a la realidad y las necesidades de los estudiantes. 

Con respecto a la base conceptual de la variable niveles de autoestima 

García (2019) indicó que existen tres niveles como la autoestima alta que se refiere 

a la persona buena que se acepta total y plenamente, sintiéndose segura de sí 

misma, valorándose y teniéndose amor propio, así mismo está el autoestima 

mediano cuyo significado es la persona que no siente inferioridad por otra, y no se 

acepta del todo, por tener rasgos y dificultades de la autoestima baja, y la 

autoestima baja se refiere a la persona que siente inferioridad por el resto teniendo 

desprecio por él mismo. 

Por otro lado Cruz y Vera (2019) señalaron que existen cuatro niveles de 

autoestima como: La autoestima subestimado que es cuando la persona tiene 

características de una persona débil, la imagen que tienes de sí misma es baja y 

no se siente conforme de la manera en que su vida va transcurriendo, sintiendo 

culpabilidad, en el autoestima baja la persona tiene las características de una 
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persona que siente culpabilidad por todo pidiendo disculpas en exceso, así mismo 

desmerece su trabajo considerando que lo logrado es por suerte; en la autoestima 

normal la persona es consciente de sus acciones, corrigiendo sus defectos 

amándose y respetándose  a sí misma; en la autoestima alta o exagerada la 

persona solo se la pasa presumiendo sus éxitos y no se jacta en sus defectos, 

culpando a los demás si tiene algún fracaso, no sabe pedir favores solo ordena y 

no tiene amistades sintiéndose siempre solo (p.27). 

Sobre la palabra autoestima Villalobos (2019) afirmó que el autoestima es 

cuando un individuo corresponde al diagnóstico positivo o negativo que uno hace 

de sí mismo y a la vez la noción que tiene de sí mismo siendo una persona de éxito, 

de respeto, de lealtad con un afecto digno. Asimismo Duro (2021), manifestó que 

el autoestima es el resultado de la previa consideración que hace la persona, por 

lo tanto “la persona posee de un conjunto de percepciones, sentimientos y 

pensamientos de sí mismo” (p.6). Es por ello que  Villalobos (2019), indicó que la 

importancia de la autoestima es primordial ya que favorece un mejor estado de 

ánimo y bienestar en general, motivando a lograr las metas, superando la forma 

saludable de los fracasos (p.32). 

Pastor (2021) señaló que tener una buena autoestima es importante porque 

influye de cierta forma en todas las facetas de la vida, favoreciendo que la persona 

mantenga un buen ánimo y valor como persona. Rivera (2018), dijo también que es 

importante porque permite que el individuo tome decisiones correctas 

condicionando siempre su aprendizaje, ya que si presenta una baja autoestima le 

generará impotencia y frustración en sus estudios. 

Sobre las evidencias psicométricas de la escala de la autoestima de 

Rosenberg según Ventura et al. (2018)  señalaron que se realizó la evaluación del 

autoestima desde un vínculo de sentimientos y pensamientos que la persona 

demostró sobre su propio valor, por ello fue interesante este aspecto ya que si la 

persona posee una actitud positiva con ideales sobre la sociedad y la cultura en la 

que se desenvuelve, sin demostrar discrepancias se tendrá buenos resultados 

como un autoestima normal, no obstante su autoestima generaría una autoestima 

baja. 
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La autoestima está compuesta por tres componentes como la cognición que 

se refiere al concepto que la persona tiene sobre su personalidad y conductas; por 

otra parte, el componente afectivo se basa en un valor positivo y negativo que existe 

en la persona por ser un sentimiento de capacidad personal, que consiste en 

diagnosticar su valor como persona en la sociedad, y desde esa perspectiva a 

conocerse el “YO” de cada estudiante como lo expresa (Martínez et al., 2021a, p. 

1). 

Los pilares fundamentales de la autoestima son el aceptarse a sí mismo que 

consiste en reconocer y valorar sus propios errores y logros; vivir con metas en la 

vida significa que la persona asuma la responsabilidad de poder identificar lo que 

queremos para nuestra vida siguiendo nuestros sueños y manteniéndonos firmes 

hasta lograrlos; la responsabilidad es aceptar las consecuencias de sus propias 

conductas, sin esperar que otros las resuelvan; la expresión afectiva indica que es 

la interrelación que se tiene con los demás como el dar y recibir; la consideración 

que se tiene por otra persona reconociendo y respetando su derechos; en la 

integridad la persona es congruente entre las cosas que se hacen y honra con 

valores y acciones (Palomino, 2019). 

Entre los indicadores de la autoestima según Canal (2019) está el auto 

concepto que es la capacidad que tiene la persona sobre sí mismo, sin sentirse 

superior a los demás; la auto aceptación es la capacidad que tiene la persona en 

aceptarse como realmente es; en la autoconfianza la persona es capaz de hacer 

distintas actividades de la forma correcta; el auto respeto es la manera en que la 

persona se respeta.  

William James considera que la autoestima es un requisito primordial para 

llevar una vida correcta ya que las personas tienen rasgos físicos con base 

biológica que hasta cierto punto es natural, intrínseca e innata, por ello se afirma 

que cada persona tiene una naturaleza interna. Por ello Maslow señala que la 

necesidad humana es el total de los sentimientos y pensamientos que una persona 

posee respecto a sí mismo (Estela y Garcia 2021). 

En cuanto al aprendizaje Alca y Mendivil (2022) indicaron que es el “proceso 

que se realiza para obtener conocimientos manteniendo el vínculo requerido para 

el correcto procedimiento de enseñanza” (p.26). Asimismo Aguirre y Goin (2018), 
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señalaron que a través de la psicología el aprendizaje es conductista y 

constructivista, donde imitan y repiten todo lo que implica espacios, tiempos y 

recursos, donde los niños aprenden en diversos espacios.  

Según la pedagogía existen distintos tipos de aprendizaje que permiten 

desarrollar las capacidades siendo motivadoras y generando cambios 

conductuales, teniendo una apropiación del conocimiento de forma intacta 

originado por la experiencia. Con respecto a los enfoques de aprendizaje Soler 

et al. (2018) señalaron que está el enfoque superficial que trata del aprendizaje 

basado en el memorismo, donde la persona tiene interés por aprobar la materia sin 

importarle que califico obtiene. El enfoque profundo donde la persona argumenta 

sus ideas y relaciona su conocimiento con uno nuevo y el enfoque de enseñanza 

donde la persona planifica y optimiza sus tiempos para solucionar situaciones u 

obligaciones encomendadas por el profesor. 

Los tipos de aprendizaje según Chalá y Sangoquiza (2021) son el 

aprendizaje en representación que se refiere a una persona que obtiene un 

vocabulario en representación de objetos que tienen significados para él mismo. 

Manuel (2018) dijo que es el aprendizaje ordenado consiste en el proceso de 

abstracción e inducción que conlleva a adquirir nuevos conocimientos que depende 

de su originalidad, siendo un aprendizaje significativo ya que es una composición 

de ideas adquiridas con anterioridad que tienen relación con las referencias de una 

estructura cognitiva, a causa de la congruencia general junto con las ideas 

determinadas. 

El aprendizaje se origina en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky donde el 

autor Zambrano (2019) señala que una propuesta importante es la zona de 

desarrollo proximal que se refiere a las habilidades difíciles a dominar para un 

estudiante, pero con ayuda de un experto (persona con conocimientos) puede 

lograrlo, aquí encontramos a la familia, a los docentes quienes dan la facilidad 

mediante costumbres y tradiciones donde el alumno junta la información siendo un 

material útil para redactar los textos, así mismo se amplía la interacción social ya 

que no debe darse solamente con el maestros sino con mucho integrantes más.  

 Así también Villalobos (2019) señala que en la teoría mencionada el autor 

registra al aprendizaje como un proceso personal, realizando una autoconstrucción 
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de conocimientos que se obtiene durante la interacción entre la persona y ambiente 

sociocultural en el que se desarrolla, como también la adquisición de aprendizajes 

mediante la interacción,  es por ello que se da una gran importancia al aspecto 

sociocultural en el desarrollo cognoscitivo, considerando al aprendizaje como un 

factor fundamental para un aprendizaje progresivo.  

El aprendizaje de las matemáticas favorece la formación integral del 

estudiante, donde sea capaz de buscar, ordenar, organizar, y analizar información 

con el fin de comprender, interpretar y actuar sobre la situación en la que se 

encuentran, tomando decisiones adecuadas para resolver distintos problemas 

(George Reyes, 2020, p. 2). 

  Por otro lado existe el aprendizaje autónomo, donde los autores Padilla et al. 

(2020) indicaron que es un proceso dirigido por la misma persona y que procede 

de manera independiente a la instrucción pedagógica de los docentes, es por ello 

que en el aspecto pedagógico el proceso es contribuir el alumno para que logre sus 

metas, apoyándolo a solucionar sus problemas que presente con respecto al 

aprendizaje, pudiendo controlar, planificar, revisar, evaluar su desempeño y 

actividades que ejecuten para obtener un correcto aprendizaje. (p.9) 

Referente a los factores que están involucrados en la enseñanza que dan un 

cierto favorecimiento al aprendizaje son el pensamiento hipotético deductivo y el 

ser capaz de experimentar, observar y poner en prácticas los aprendizajes, 

destacando lo importante que es conversar y el conocimiento de diferentes 

maneras que facilite entender la realidad, es por ello que el profesor presenta la 

actividad y el alumno las ejecuta (Martínez et al., 2021). 

La autoestima significa el comportamiento de una persona con respecto a su 

identidad personal relacionado con sus vínculos sociales que pueden ser de 

manera positiva o negativa (González-Pienda, 2022).  El aprendizaje según Llanga 

& Villegas (2019) es el nivel por el cual se adquiere conocimientos, conductas y 

valores, mediante una experiencia y desarrollo de mecanismos (p.1). La frustración 

fue la reacción a un suceso, mostrando una actitud desagradable (Mustaca y 

Mustaca, 2018). 

En el enfoque constructivista Callo (2022) señaló que es “la consecuencia y 

necesidad de los cambios que se van desarrollando en esta etapa, donde se 
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originaron posiciones educativas constructivistas para una escuela activa”. El 

estudiante es la persona que estudia en un centro educativo cuyo fin es aprender 

siendo su principal actividad “estudiar” (Vargas, 2022).  De las definiciones 

anteriores, se puede apreciar que el estudiante acude a un centro educativo con el 

objetivo de desarrollar y adquirir nuevos aprendizajes, este proceso se dará de 

manera eficaz si el estudiante posee de una buena autoestima, el cual se observará 

a través de su buen comportamiento, conducta y valores.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Mamani (2021) precisó que una investigación descriptiva correlacional se 

utilizó para medir las dos variables de estudios, y la investigación descriptiva se dio 

porque en este estudio se realizó la recopilación y la observación de los datos 

informativos durante el proceso de investigación, para describir las características 

y perfiles de los estudiantes.  

El diseño de la investigación según Ríos (2022) definió a este diseño de 

investigación como estudio no experimental, porque no se manipularon las 

variables, además presenta un corte transversal, es decir se realizó una sola 

medición por cada variable a través de un terminado tiempo. En términos del autor 

“este diseño no experimental se refirió: “aquel en el que la variable independiente 

no tuvo manipulaciones externas, ni control”. (p. 23) 

 

 

 

Dónde: 

M: muestra  

Ox: Observación variable autoestima 

Oy: Observación variable aprendizaje pos pandemia en el área de matemática  

r: Coeficiente de correlación  

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Autoestima 

Sobre la palabra autoestima Villalobos (2019) afirmó que el autoestima es 

cuando un individuo corresponde al diagnóstico positivo o negativo que uno hace 

de sí mismo y a la vez la noción que tiene de sí mismo siendo una persona de éxito, 

de respeto, de lealtad con un afecto digno. 

Su definición operacional de la autoestima es la capacidad que tiene una 

persona para lograr lo que quiere en la vida dependiendo de su aspectos físico, 

afectivo, social y académico.  

 

M 

Ox 

Oy 

r 
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Variable 2: Aprendizaje pos pandemia en el área de matemática 

El aprendizaje de las matemáticas favorece la formación integral del 

estudiante, donde sea capaz de buscar, ordenar, organizar, y analizar información 

con el fin de comprender, interpretar y actuar sobre la situación en la que se 

encuentran, tomando decisiones adecuadas para resolver distintos problemas 

(George, 2020). 

Su definición operacional fue que un aprendizaje en el área de matemática 

es fundamental para el desarrollo personal y profesional de un estudiante, donde 

sea capaz de resolver problemas de cantidad, regularidad equivalencia, cambio, 

gestión de datos e incertidumbre, forma, movimiento y localización.  

 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

 

Población  

Según Naranjo y Katherine (2021) una población es un individuo o elemento 

completo que tiene una característica particular para ser investigada. Es por ello 

que la población en esta investigación estuvo constituida por 80 estudiantes de la 

institución educativa primaria de Huarmaca 2022. 

 

Muestra 

Según, Rojas, (2021) expresó que esta es parte de la población o elemento 

cósmico seleccionado para brindar información para el desarrollo del estudio. Por 

lo tanto, la muestra estuvo conformada por 66 estudiantes de la institución 

educativa primaria de Huarmaca 2022.  La técnica de muestreo se desarrollo 

aplicando la fórmula del muestreo probabilístico aleatorio donde se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =
N. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

(n − 1). 𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Dónde: N = 80 (población total).  

n = tamaño de la muestra.  

p = 0.5  

q = 0.5  

E = 5 %  
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Z = 1.96 

El desarrollo  

𝑛 =
80x1.962𝑥0.5𝑥0.5

(80 − 1). 0.052 + 1.962. 0.5.0.5
 

𝑛 = 66.35460748 

Es decir, la muestra estuvo conformada por 66 estudiantes de la institución 

educativa primaria de Huarmaca 2022. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Huaranca (2022) expresó la existencia de diferentes formas de recolectar 

datos, él definió la recolección como un método descriptivo que se basó en la 

creación y uso de ciertas incógnitas donde se obtuvo ciertos datos. Aplicando la 

técnica de la encuesta. Para obtener datos de la variable autoestima se utilizó el 

instrumento denominado encuesta de autoestima, además, presentó como 

valoración la escala Likert, dichos instrumentos se ha tomado y aplicado tal como 

lo propone el autor.  

 

3.5. Procedimientos 

El procedimiento de investigación se inició con el trabajo de campo el cual 

se tomó en cuenta el tipo de investigación a realizar, el cual permitió a obtener los 

resultados y proceder a realizar un análisis de los datos, además de llegar a la 

conclusión y brindar recomendaciones de mejoras; así mismo se ha realizado el 

trabajo de gabinete, solicitando la autorización al director de la institución educativa 

primaria de Huarmaca 2022, para luego realizar la prueba piloto a 25 estudiantes 

donde se aplicó los instrumentos, cuyo resultados demostraron que la consistencia 

interna de cada cuestionario estaban aptos para aplicarlos a la muestra de estudio 

seleccionada.  

 

3.6. Método de análisis de datos 

Luego de analizar ordenadamente los ítems y recolectar una base de datos, 

se pasó todos los datos a un programa de Excel y luego al programa estadístico 

SPSS V28 donde fueron procesados y por último se analizaron los resultados de 

acuerdo a las dimensiones establecidas por la investigación de cada variable. 
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3.7. Aspectos éticos 

Se respetó la autoría del autor, haciendo uso de gestores bibliográficos como 

el Zotero y Mendeley que permitió la organización de citas y las referencias 

bibliográficas, además sus citas fueron realizadas a través del estilo APA séptima 

edición, que según expresa Zerón (2019) todo ello permitió dar solución en el 

proceso de una investigación haciendo uso del análisis del recojo de datos y 

analizándolo en el programa SPSS con respecto a las dos variables de estudio.  

.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1  

Niveles de la variable autoestima 

Nivel 
f % 

Bajo  0.0 

Medio 46 69,7 

Alto 20 30,3 

Total 66 100,0 

 
En la encuesta aplicada sobre el nivel de autoestima de los estudiantes, se 

aprecia que el mayor porcentaje es 69.7% de estudiantes que indican que su 

autoestima está en un nivel medio, mientras que el 30.3% responden que tienen un 

nivel alto de autoestima y el 0% de estudiantes precisaron que tienen un nivel bajo 

de autoestima.  De acuerdo a lo señalado en la Tabla 1 podemos definir que la 

mayoría de los encuestados presentan un nivel medio de autoestima, debido a que 

no tienen un correcto aspecto físico y afectivo, social y académico, todo ello se 

deduce porque el mayor porcentaje está en un nivel medio.  

 

Tabla 2  

Niveles de aprendizaje pos pandemia en el área de matemática 

Nivel 
f % 

Bajo 0 0.0 

Medio 39 59,1 

Alto 27 40,9 

Total 66 100,0 
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En la Tabla 2 se observa que el porcentaje mayor es 66.7% de estudiantes 

encuestados que indican que tienen un nivel medio en su rendimiento académico, 

además el 66.7% de encuestados responden que tienen un nivel alto y el 0% 

precisaron que tienen un nivel bajo.  Con respecto a lo señalado se deduce que la 

mayoría de los encuestados respondieron con un porcentaje alto en la categoría 

medio por tener deficiencias en la comprensión de textos, resolución de problemas, 

en la indagación e investigación científica y convivencia personal; porque presenta 

un alto porcentaje en la categoría medio.  

En la presente investigación por tratarse de un diseño correlacional, en 

primer lugar, debemos conocer qué prueba de correlación se debe utilizar, es decir 

tener claridad de la prueba a aplicar, para ello calcularemos la distribución normal 

de las variables. 

 

Tabla 3  

Correlaciones de variables 

 Autoestima Aprendizaje pos 
pandemia 

Autoestima Correlación de 
Pearson 

1 0.055 

Sig. (bilateral)  0.662 

N 66 66 

Aprendizaje pos 
pandemia  

Correlación de 
Pearson 

0.055 1 

Sig. (bilateral) 0.662  

N 66 66 

 
En la Tabla 3, se observa que la correlación de las variables de estudio, 

tienen un coeficiente de correlación de Pearson de 0,662, siendo la correlación 

significativa a un nivel de 0,00 bilateral. Por ello deducimos que existe una relación 

positiva moderada fuerte entre la autoestima con el aprendizaje pos pandemia en 

el área de matemática. 
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Tabla 4  

Correlación de aspecto físico y aprendizaje pos pandemia  

 Aspecto 
físico y 
afectivo 

Aprendizaje 
pos 

pandemia 

Aspecto físico y 
afectivo 

Correlación de 
Pearson 

1 0.033 

Sig. (bilateral)  0.794 

N 66 66 

Aprendizaje pos 
pandemia  

Correlación de 
Pearson 

0.033 1 

Sig. (bilateral) 0.794  

N 66 66 

 

Al ser relacionada los datos estadísticos de la dimensión aspecto físico y 

afectivo con la variable aprendizaje pos pandemia en el área de matemática. Se 

obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0,793, siendo la correlación 

significativa a un nivel de 0,000 bilateral. Por ello deducimos que existe una relación 

positiva moderada. 

 

Tabla 5  

Aspecto social y aprendizaje pos pandemia  

 Aspecto 

social 

Aprendizaje 

pos 

pandemia 

Aspecto social Correlación de 

Pearson 

1 0.159 

Sig. (bilateral)  0.203 

N 66 66 

Aprendizaje pos 

pandemia  

Correlación de 

Pearson 

0.159 1 

Sig. (bilateral) 0.203  

N 66 66 
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Al ser relacionada los datos estadísticos de la dimensión aspecto social con 

la variable aprendizaje pos pandemia en el área de matemática. Se obtiene un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.203, siendo la correlación significativa a 

un nivel de 0.000 bilateral. Por ello deducimos que existe una relación positiva 

moderada. 

 

Tabla 6  

Correlación de aspecto académico y aprendizaje pos pandemia  

 Aspecto 

académico 

Aprendizaje 

pos 

pandemia 

Aspecto académico Correlación de 

Pearson 

1 0.067 

Sig. (bilateral)  0.592 

N 66 66 

Aprendizaje pos 

pandemia  

Correlación de 

Pearson 

0.067 1 

Sig. (bilateral) 0.592  

N 66 66 

 

 

El valor estadístico r de Pearson es de 0.592, por lo que se puede afirmar 

con un 99% de confianza, que en ámbito de estudio hay una correlación positiva 

considerable entre la dimensión aspecto académico con la variable aprendizaje pos 

pandemia en el área de matemática. Los resultados evidencian una alta correlación. 
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Tabla 7  

Prueba de chi cuadrado 

 Valor df Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,199a 1 ,656 

Corrección de continuidad ,030 1 ,862 

Razón de verosimilitud ,198 1 ,657 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal ,196 1 ,658 

N de casos válidos 66   

 

Como el valor de Sig. (Valor critico observado) 0.000 < 0.05 aceptamos la 

hipótesis general, es decir existe una relación significativa entre la Autoestima y con 

aprendizaje pos pandemia en el área de matemática de los estudiantes de la 

institución educativa primaria de Huarmaca 2022. 
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V. DISCUSIÓN 

En la presente investigación de tesis “La autoestima y aprendizaje pos 

pandemia en estudiantes de una institución educativa primaria de Huarmaca” 

relacionamos nuestros resultados con los resultados de investigaciones de otros 

autores, es por ello que se procede a ejecutar la discusión de los resultados de 

forma detallada.  

Para continuar con la investigación se realizó la validación de los dos 

instrumentos de la variable 1 y la variable 2, mediante la validez del análisis V de 

Aiken, siendo evaluadas por el juicio de tres expertos que cuentan con un grado de 

instrucción en la educación y estudios de post grado como maestría y doctorado. 

Además, se realizó la prueba piloto de los dos instrumentos en 20 estudiantes, 

obteniendo resultados favorables, donde la variable 1 tuvo un grado de 0. 662 

significando que existe redundancia en su fiabilidad y en la variable 2 el grado de 

fiabilidad encontrado fue de 0,662, siendo una confiabilidad aceptable. También se 

realizó la descripción de los resultados que se obtuvo de la aplicación de encuestas 

a los estudiantes de una institución educativa de Huarmaca, los mismo que 

estuvieron relacionados con los objetivos planteados en el capítulo I, donde se 

procedió a realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Para continuar con este estudio también es necesario mencionar el apoyo 

que nos brindaron las autoridades de la institución educativa y los estudiantes, es 

por ello que se aplicó los dos cuestionarios a los 66 estudiantes escogidos como 

muestra, donde se les informó el objetivo de la investigación y se les brindó 

instrucciones para el proceso. Haciendo un énfasis el problema que presentan los 

estudiantes de una institución educativa primaria de Huarmaca, se debe a las 

dificultades que tienen los estudiantes en cuanto a la baja autoestima generando a 

tener un bajo rendimiento y todo ello se aprecia en un porcentaje alto de estudiantes 

con notas descalificatorias, por tener problemas para adaptarse. 

En cuanto al objetivo general denominado “Determinar la relación que existe 

entre la autoestima y aprendizaje pos pandemia del área de matemática en 

estudiantes del cuarto grado de una institución educativa primaria de Huarmaca”, 

obtenemos como resultados un coeficiente de correlación de Pearson de 0,662, 

siendo la correlación significativa a un nivel de 0,00 bilateral. Por ello deducimos 
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que existe una relación positiva moderada fuerte entre la Autoestima con el 

aprendizaje pos pandemia en el área de matemática. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se relacionan con lo encontrado 

por Escobar (2018) quien realizó un estudio sobre el autoestima y el rendimiento 

escolar, empleando el mismo tipo de metodología, sin embargo los instrumentos 

fueron otros como la técnica psicométrica y la ficha demográfica que indicaron la 

existencia de una relación directa entre variables. A su vez Laguna (2017) realizó 

la misma un estudio similar con la misma metodología de diseño descriptiva 

correlacional. En consecuencia, la similitud de esta investigación es que ambas 

plantearon el mismo objetivo donde su resultado precisó que existe relación entre 

ambas variables relacionándose de forma significativa.  

Otro estudio que concuerda con los resultados es de los autores Òre y 

Rodríguez (2017) indicando que realizaron una metodología descriptiva 

correlacional de enfoque cuantitativa,  donde su resultado hallado coinciden con la 

de la presente investigación por ser una correlación directa positiva, sin embargo 

recomiendan a los docentes emplear metodologías que se adapten a los 

estudiantes con el fin de mejorar los resultados.  

Contrariamente Perez (2021) en su investigación autoestima y rendimiento 

escolar  a estudiantes de una institución educativa de Ica, en el cual realizó una 

investigación aplicada de nivel relacional, donde sus resultados demostraron que 

no existe relación directa entre las variables de estudio.  

En cuanto al objetivo específico 1 “Determinar la relación entre el aspecto 

físico - afectivo y aprendizaje pos pandemia”. Al ser relacionada los datos 

estadísticos de la dimensión aspecto físico y afectivo con la variable aprendizaje 

pos pandemia en el área de matemática. Se obtiene un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0,793, siendo la correlación significativa a un nivel de 0,000 bilateral. 

Por ello deducimos que existe una relación positiva moderada.  Así mismo no 

concuerda con los resultados de un estudio sobre la autoestima y el nivel 

socioeconómico ejecutadas por los autores Hauché et al. (2021), a niños de 

distintas provincia en Argentina, en el cual utilizó otro tipo de metodología: 

observacional transversal, señalando que no existe relación entre el autoestima y 
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el nivel socioeconómico por lo que sugirió centrarse en los estilos parentales 

tomando en cuenta las características temperamentales  de los niños. 

Relacionado con el objetivo específico 2 denominado “Determinar la relación 

entre el aspecto social y aprendizaje en estudiantes del cuarto grado de una 

institución educativa primaria”, los resultados obtenidos son un Coeficiente de 

Correlación de Pearson de 0,203, siendo la correlación significativa a un nivel de 

0,000 bilateral. Por ello deducimos que existe una relación positiva moderada.es 

decir que los estudiantes están teniendo una aceptación social pos pandemia 

además el nivel de socialización con sus compañeros es más alto lo que conlleva 

a que tengan una mejor convivencia y a su vez un mejor aprendizaje y un alto 

rendimiento académico. Por ello es necesario mencionar lo dicho en la teoría 

sociocultural de Lev Vygotsky citado por Zambrano (2019) quien indicó que con el 

apoyo del docente y la familia el estudiante puede mejorar sus habilidades 

complicadas de dominar. 

Un estudio similar con el mismo tipo de metodología básica y diseño 

descriptiva correlación realizado por el autor Rosas (2022) y Rojas (2020) quienes 

mencionaron que su resultado concuerda con la investigación en estudio, 

determinando que existe una asociación correlativa entre las variables de estudio, 

sin embargo sugirió que los docentes deben recibir más capacitaciones sobre 

autoestima con el fin de que brinden mejores acompañamientos adaptándose al 

contexto en el que se encuentran.  

Por lo contrario el estudio realizado por los autores Gonzales y Tineo (2022) 

en estudiantes sobre el clima social familiar y el rendimiento académico, cuyos 

resultados demostraron que no existe relación entre las variables determinando que 

a pesar de no tener buenos resultados sobre el clima social su rendimiento 

académico no se vio afectado.  

En cuanto al objetivo específico 3 “Determinar la relación entre el aspecto 

académico y aprendizaje pos pandemia del área de matemática”, Los resultados 

evidencian una alta correlación con un valor estadístico r de Pearson es de 0.592, 

por lo que se puede afirmar con un 99% de confianza, que en ámbito de estudio 

hay una correlación positiva considerable entre la dimensión aspecto académico 
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con la variable aprendizaje pos pandemia en el área de matemática. Todo ello 

concluye que los estudiantes tienen una participación académica continua ya que 

los docentes están realizando una motivación atreves de incentivos esto está 

generando que los estudiantes tengan más Interés en el aprendizaje pos pandemia. 

es por ello que Aguirre y Goin (2018) señalaron que mediante la psicología el 

estudiante aprende imitando y repitiendo todo aquello que consiste en espacios, 

tiempos y recursos.  

Los resultados guardan relación con el estudio realizado por Alva (2017) 

donde investigó sobre el autoestima, hábitos de estudio y rendimiento académico 

en educandos, en el cual su resultados concuerdan con la presente investigación 

confirmando que existe una correlación deduciendo que el estudiante que posee 

de un alto autoestima influye en que su rendimiento académico mejoré.  Por otro 

lado un estudio que no concuerda con los resultados obtenidos fue la de Alejandría 

(2022) el cual trabajó  con una metodología tipo correlacional, donde nunca existió 

correlación entre variables, concluyendo que el autoestima y los hábitos de estudios 

no influyeron en el rendimiento académico de los estudiantes.  

Como prueba de hipótesis, realizamos una prueba de chi-cuadrado. Aquí, 

Sig. El valor de (valor crítico observado) fue inferior a 0,000 < 0.05, aceptamos la 

hipótesis general de que existe una asociación significativa entre la autoestima y el 

aprendizaje de matemáticas pos pandemia entre los estudiantes de primaria de 

Huarmaca 2022.  Estos resultados concuerdan con lo encontrado por los autores 

Jave y Urtecho (2021) y de Villegas (2018) quienes encontraron una correlación 

positiva, determinando que el autoestima influye en su rendimiento académico de 

los estudiantes, deduciendo que mientras los estudiantes tengan un autoestima alta 

su rendimiento académico aumentará, ello acorde con lo que este estudio halló.  

Debido a las investigaciones efectuadas, logramos tener en cuenta que los 

estudiantes de una institución educativa primaria de Huarmaca 2022, deben de 

tener una autoestima alta para mejorar el aprendizaje continuo en sus salones de 

clase, por lo que deben de tener una estructura del cuerpo adecuada a su vez 

deben de tener las emociones de sentirse seguros y fuertes al momento de dar una 

opinión, tener una aceptación social dentro y fuera de sus salones de clase, deben 

de tener un nivel alto de participación, la motivación personal y de los docentes es 
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de gran importancia porque permitirá que tengan el interés en el aprendizaje pos 

pandemia.  

Se afirmó que existe una correlación alta entre las variables en estudio “La 

autoestima” y el  “aprendizaje pos pandemia” en estudiantes de una institución 

educativa primaria de Huarmaca esto quiere decir que se debe de mejorar los 

niveles de autoestima en los estudiantes en cuanto a los aspectos físico - ético, 

académico y social para que de esa manera tengan un mejor aprendizaje y así se 

pueda solucionar la problemática de la baja autoestima de los educandos tal como 

está expresado en las tablas de frecuencia. Además de conceptualizar la 

autoestima para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, es necesario definirla 

de acuerdo con la teoría revelada, que los estudiantes adquieren a partir de la 

experiencia adquirida. 

Finalmente se obtuvo los resultados de la problemática encontrada en los 

estudiantes sobre la autoestima y el aprendizaje en el área de matemática el cual 

permitió ser una alternativa de mejora, además de ser de utilidad para próximas 

investigaciones donde puedan realizar una comparación de los sucesos más 

resaltantes de la investigación, metodología, tamaño de muestra, técnicas e 

instrumentos utilizados, resultados y conclusión, el cual permitió realizar la 

discusión de los resultados y sugerir una posible solución a su problema, 

desarrollando en los educandos para un mejor autoestima y aprendizaje.  

El aprendizaje se origina en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky donde el 

autor Zambrano (2019) señala que una propuesta importante es la zona de 

desarrollo proximal que se refiere a las habilidades difíciles a dominar para un 

estudiante, pero con ayuda de un experto (persona con conocimientos) puede 

lograrlo, aquí encontramos a la familia, a los docentes quienes dan la facilidad 

mediante costumbres y tradiciones donde el alumno junta la información siendo un 

material útil para redactar los textos, así mismo se amplía la interacción social ya 

que no debe darse solamente con el maestros sino con mucho integrantes más.  

 Así también Villalobos (2019) señala que en la teoría mencionada el 

autor registra al aprendizaje como un proceso personal, realizando una 

autoconstrucción de conocimientos que se obtiene durante la interacción entre la 

persona y ambiente sociocultural en el que se desarrolla, como también la 
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adquisición de aprendizajes mediante la interacción,  es por ello que se da una gran 

importancia al aspecto sociocultural en el desarrollo cognoscitivo, considerando al 

aprendizaje como un factor fundamental para un aprendizaje progresivo.  

El aprendizaje de las matemáticas favorece la formación integral del 

estudiante, donde sea capaz de buscar, ordenar, organizar, y analizar información 

con el fin de comprender, interpretar y actuar sobre la situación en la que se 

encuentran, tomando decisiones adecuadas para resolver distintos problemas 

(George Reyes, 2020, p. 2). 

  Por otro lado existe el aprendizaje autónomo, donde los autores 

Padilla et al. (2020) indicaron que es un proceso dirigido por la misma persona y 

que procede de manera independiente a la instrucción pedagógica de los docentes, 

es por ello que en el aspecto pedagógico el proceso es contribuir el alumno para 

que logre sus metas, apoyándolo a solucionar sus problemas que presente con 

respecto al aprendizaje, pudiendo controlar, planificar, revisar, evaluar su 

desempeño y actividades que ejecuten para obtener un correcto aprendizaje. (p.9) 

Referente a los factores que están involucrados en la enseñanza que dan un 

cierto favorecimiento al aprendizaje son el pensamiento hipotético deductivo y el 

ser capaz de experimentar, observar y poner en prácticas los aprendizajes, 

destacando lo importante que es conversar y el conocimiento de diferentes 

maneras que facilite entender la realidad, es por ello que el profesor presenta la 

actividad y el alumno las ejecuta (Martínez et al., 2021). 

La autoestima significa el comportamiento de una persona con respecto a su 

identidad personal relacionado con sus vínculos sociales que pueden ser de 

manera positiva o negativa (González-Pienda, 2022).  El aprendizaje según Llanga 

& Villegas (2019) es el nivel por el cual se adquiere conocimientos, conductas y 

valores, mediante una experiencia y desarrollo de mecanismos (p.1). La frustración 

fue la reacción a un suceso, mostrando una actitud desagradable (Mustaca y 

Mustaca, 2018). 

En el enfoque constructivista Callo (2022) señaló que es “la consecuencia y 

necesidad de los cambios que se van desarrollando en esta etapa, donde se 

originaron posiciones educativas constructivistas para una escuela activa”. El 

estudiante es la persona que estudia en un centro educativo cuyo fin es aprender 

siendo su principal actividad “estudiar” (Vargas, 2022).    
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VI. CONCLUSIONES 

 

1.  Se determinó que existe una correlación positiva moderada fuerte entre 

la autoestima con el aprendizaje pos pandemia en el área de matemática, 

por tener una correlación de Pearson con un valor de 0,662, concluyendo 

que si mejora la autoestima de los estudiantes en los aspectos físicos - 

ético, académico y social mejorará su aprendizaje en el área de 

matemática. 

 

2. Se establece una correlación positiva moderada entre el aspecto físico - 

afectivo y aprendizaje pos pandemia, concluyendo que si los estudiantes 

tienen emociones de sentirse seguros y fuertes al realizar sus actividades 

dentro del salón de clase mejorará su aprendizaje pos pandemia.  

  

3. Se concluye una correlación positiva moderada entre el aspecto social y 

el aprendizaje pos pandemia, por ello se deduce que si los estudiantes 

tienen una aceptación social pos pandemia su nivel de socialización será 

óptimo.  

 

4. Se determina que el aspecto académico y el aprendizaje pos pandemia 

en el área de matemática, tiene una correlación positiva considerable, 

concluyendo que es estudiante debe de mantenerse o mejorar aún más 

para que su rendimiento académico no se vea afectado.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. A la Dirección Regional de Educación de Piura, brindar talleres en cuanto a 

la autoestima y al aprendizaje pos pandemia en todas las instituciones 

educativas de Huarmaca, con la finalidad de que los estudiantes tengan una 

autoestima alta y si puedan tener un adecuado aprendizaje. 

 

2. A la Unidad de Gestión Educativa Local Huarmaca, realizar capacitaciones 

sobre la autoestima de los educandos y el aprendizaje pos pandemia, con 

el propósito de que los estudiantes sean protagonistas de su propio 

aprendizaje y así prepararlas para el aprendizaje pos pandemia además 

insertarse en la sociedad. 

 

3. A la Universidad Privada César Vallejo, se recomienda realizar 

investigaciones de diseño correlacional centrados en la autoestima y 

aprendizajes de los estudiantes, con el propósito tener mayor seguridad y 

confianza al momento de aprender.  

 

4. A los docentes institucionales de Huarmaca, quienes son los encargados de 

desarrollar la autoestima de los estudiantes, desarrollan nuevas estrategias 

para fortalecer las emociones y practicar habilidades, además de una 

comunicación constante con los padres de familia. Su hogar continúa 

fortaleciendo su autoestima, además se les recomienda incorporar nuevas 

estrategias de acuerdo a las necesidades de sus educandos en cuanto al 

autoestima y al aprendizaje pos pandemia.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 

 
METODOLOGÍA 

Problema principal 
 
¿Cómo se relaciona la 
autoestima y aprendizaje pos 
pandemia del área de 
matemática en estudiantes del 
4to grado de una institución 
educativa primaria de 
Huarmaca? 
 
Problemas derivados 
 
¿Cuál es la relación del 
aspecto físico - afectivo y 
aprendizaje pos pandemia del 
área de matemática en 
estudiantes del 4to grado de 
una institución educativa 
primaria de Huarmaca? 
¿Cuál es la relación del 
aspecto social y aprendizaje 
pos pandemia del área de 
matemática en estudiantes del 
4to grado de una institución 
educativa primaria de 
Huarmaca? 
¿Cuál es la relación del 
aspecto académico y 
aprendizaje pos pandemia del 
área de matemática en 
estudiantes del 4to grado de 
una Institución Educativa 
Primaria de Huarmaca?. 
 

Problema principal 
Determinar la relación 
que existe entre la 
autoestima y 
aprendizaje pos 
pandemia del área de 
matemática en 
estudiantes del cuarto 
grado de una institución 
educativa primaria de 
Huarmaca, 

 
 

Objetivos específicos 
Determinar la relación 
entre el aspecto físico - 
afectivo y aprendizaje 
pos pandemia del área 
de matemática en 
estudiantes del cuarto 
grado de una institución 
educativa primaria de 
Huarmaca,  
 Determinar la relación 
entre el aspecto social y 
aprendizaje en 
estudiantes del cuarto 
grado de una institución 
educativa primaria 
 Determinar la relación 
entre el aspecto 
académico y aprendizaje 
pos pandemia del área 
de matemática en 
estudiantes del cuarto 
grado de una institución 
educativa primaria de 
Huarmaca. 

Hipótesis general  
 

H1, existe 
relación 
significativa 
entre la 
autoestima y 
aprendizaje 
pos pandemia 
del área de 
matemática 
en 
estudiantes 
del 4to grado 
de una 
Institución 
Educativa 
Primaria de 
Huarmaca. Y 
como 
hipótesis nula: 
H0 no existe 
relación 
significativa 
entre la 
autoestima y 
aprendizaje 
pos pandemia 
del área de 
matemática 
en 
estudiantes 
del 4to grado 
de una 
Institución 
Educativa 
Primaria de 
Huarmaca. 

 

 

 

 

V1 

Autoestima 

 

Aspecto físico y afectivo 
 

Encuesta/ 
cuestionario 

Tipo de investigación 
 
Básica  
 
Diseño de investigación 
 
Correlacional 
 
 
Esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
Población 
 
80 estudiantes  
Muestra 
 
66 estudiantes 
 
Unidad de análisis: 

 
estudiantes 

Aspecto social 
 

Aspecto académico 

 
 

V2 
Aprendizaje 

pos pandemia 

Resuelve problemas de 
cantidad 
 

Encuesta/ 
cuestionario 

 
Resuelve problemas de 
regularidad equivalencia y 
cambio 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
 

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 

               O1 

M                  r 

               O2 



 

  

Anexo 2: Operacionalización de las variables 

 Variable Definición    
Conceptual 

Definición   
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
de 

medición 

Téc/Instr. 

Variable 1: La 
autoestima 

Según¸ 
Villalobos 

(2019), afirma 
que el 

autoestima es 
cuando un 
individuo 

corresponde al 
diagnóstico 
positivo o 

negativo que 
uno hace de sí 
mismo y a la 
vez la noción 

que tiene de sí 
mismo siendo 

una persona de 
éxito, de 

respeto, de 
lealtad con un 
afecto digno. 

La autoestima 
es cuando un 
residente está 
satisfecho con 
el diagnóstico 
positivo o 
negativo que 
hace de sí 
mismo y al 
mismo tiempo 
con la imagen. 
Los aspectos 

son 
Autoestima 

física, 
Autoestima 

ética, 
Autoestimas 

académicas y 
Autoestima 

social 
 

Aspecto físico 
y afectivo 

 
 
 
 

Estructura del 
cuerpo 

1,2 

Escala 
de Likert 

Censo / 
Cuestionario 

Emociones de 
sentirse seguro 

y fuerte 
3,4,5 

Aspecto 
social 

 

Aceptación 
social pos 
pandemia 

6,7,8 

Nivel de 
socialización 

pos pandemia 
9,10 

Aspecto 
académico 

 

participación 
académica 

11,12,13 

motivación 
académica 

14 

Interés en el 
aprendizaje 

pos pandemia 
15,16 

  



 

  

 Variable Definición    
Conceptual 

Definición   
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Téc/Instr. 

 
 
 

Variable 2: 
Aprendizaje 
en el área 

de 
matemática 

 

 
Panibra (2019) 
La investigación 
matemática 
contribuye a la 
formación de 
ciudadanos 
capaces de 
organizar, 
sistematizar y 
analizar 
información para 
comprender e 
interpretar el 
mundo lo que les 
rodea, actuar en 
él, tomar las 
decisiones 
correctas y 
decidir 
problemas en 
diferentes 
situaciones, 
utilizando 
estrategias con 
flexibilidad y 
conocimiento 
matemático 
(p.18). 
 

El aprendizaje 
en el área de 

matemática es 
un proceso de 

inducción y 
atracción que 
conduce a la 

adquisición de 
nuevos 

conceptos, 
donde seamos 

capaces de 
resolver 

situación como 
problemas de 
cantidad, de 
regularidad, 
equivalencia, 

cambio, 
gestión de 

datos e 
incertidumbre, 

forma, 
movimiento y 
localización. 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

Estructura del 
cuerpo 

1,2 Escala de 
Likert 

Censo / 
Cuestionario 

 
 
Emociones de 
sentirse seguro 

y fuerte 

3,4,5 

 
 
 
Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia y 
cambio 

 
 

Aceptación 
social pos 
pandemia 

6,7 

 
Nivel de 

socialización 
pos pandemia 

8,9,10 

Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 
 
 

Resuelve 
problemas 

haciendo uso 
de los tics 

11,12,13,14 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

 
Busca e 
identifica 

información con 
ayuda del 
internet 

15,16,17,18,19   

 



 

  

Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

 

Cuestionario sobre autoestima 

El presente cuestionario, busca recoger información relacionada a la autoestima en 
estudiantes de 4to grado de la Institución Educativa Primaria de Huarmaca. Le 
pedimos responder las preguntas con la mayor sinceridad; no se trata de una 
evaluación de conocimientos si no de dar opinión anónima, para mejorar dichos 
procesos. 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 
 
 
 
INSTRUCCIONES:  
Sírvase leer las siguientes expresiones y responder, escribiendo sólo una (X) en el 
recuadro correspondiente, según la respuesta que considere conveniente. 

La escala de valoración es la siguiente: 

 

 

 

 

ASPECTO FISICO Y AFECTIVO  1 2 3 

Estructura 

del cuerpo  

Acepto mi aspecto corporal frente a mis nuevos 

compañeros.    

Tengo un nivel alto sobre apreciación y cuidado 

corporal, más aún por evitar contagios del virus 

de la COVID-19 
   

Emociones 

de sentirse 

seguro y 

fuerte  

Me siente seguro para afrontar problemas que 

se me presente en mi entorno.    

Me siento seguro de mí mismo cuando me 

comunico con sus compañeros y docentes.      

Tengo opiniones positivas frente a mis 

compañeros.     

ASPECTO SOCIAL  1 2 3 

1 2 3 

NUNCA 
A 

VECES 
SIEMPRE 

Complete los siguientes datos: 

Fecha: __/___/___ 



 

  

Aceptación 

social pos 

pandemia 

¿soy aceptado por mis compañeros, a pesar de 

demostrar miedo a contagiarte? 

   

¿Tengo una participación activa frente a mis 

compañeros, respetando siempre los protocolos 

de seguridad? 

   

¿Soy sociable y empático con mis compañeros?    

Nivel de 

socialización 

pos 

pandemia 

¿Me adapto a este nuevo entorno social de pos 

pandemia? 

   

Después del confinamiento por la COVID-19, 

¿puedo relacionarme fácilmente con mis 

compañeros? 

   

ASPECTO ACADÉMICO  1 2 3 

participación 

académica 

Participo en las sesiones académicas, a pesar 

del cambio de modalidad de estudios. 

   

Mi desenvolvimiento es el mismo para realizar 

trabajos grupales presenciales como virtuales.  

Consideras que tu profesora valora mucho más 

el aspecto académico por haber tenido cambios 

en las modalidades. 

motivación 

académica 

La motivación que brinda la docente ¿es la 

misma, como lo fue en las clases virtuales?    

Interés en el 

aprendizaje 

pos 

pandemia  

A causa de la pandemia ¿Tienes problemas en 

el nivel de interés por estudiar?      

Me siento motivado por aprender nuevas 

experiencias y conocimientos, a pesar de las 

barreras que el confinamiento nos dejó.  
   

 

Gracias 

 
  



 

  

 

CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE POS PANDEMIA EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA  

El presente cuestionario, busca recoger información relacionada al aprendizaje en 
estudiantes de 4to grado de la Institución Educativa Primaria de Huarmaca. Le 
pedimos responder las preguntas con la mayor sinceridad; no se trata de una 
evaluación de conocimientos si no de dar opinión anónima, para mejorar dichos 
procesos. 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 
 
 
INSTRUCCIONES:  
Sírvase leer las siguientes expresiones y responder, escribiendo sólo una (X) en el 
recuadro correspondiente, según la respuesta que considere conveniente. 

La escala de valoración es la siguiente: 

 

 

 

1 2 3 

NUNCA 
A 

VECES 
SIEMPRE 

Resuelve problemas de cantidad 1 2 3 

Busca 

información 

haciendo uso 

de los tics 

Busca y ordena el concepto de cantidad para 

realizar conteos de diversos materiales presentes 

en el aula. 
   

Comparo cantidades a través de la diferencia, 

considera el faltante y exceso    

Aplica 

estrategias 

para el 

desarrollo de 

problemas 

Empleo estrategias heurísticas para la solución de 

problemas.    

Resuelvo problemas haciendo uso del tablero 

posicional    

Empleo estrategias heurísticas para la solución de 

problemas.    

Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio    

Establece 

formas de 

Establezco relaciones de equivalencia entre dos 

grupos de hasta 20 objetos.    

Complete los siguientes datos: 

Fecha: ___/____/____ 



 

  

 

Gracias

desarrollo de 

un problema 

Establezco criterios para establecer patrones de 

repetición de aumento o disminución.    

Busca en 

internet 

estrategias 

que le 

permitan 

desarrollar un 

problema 

Expreso la formación de patrones aditivos con 

ayuda del internet    

Aplico estrategias para organizar un patrón de 

equivalencias con números de hasta tres cifras.    

Describo la igualdad como equivalencia en un 

patrón de formación ayudándome.    

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre    

Resuelve 

problemas 

haciendo uso 

de los tics 

Diferencio entre datos cualitativos y cuantitativos    

Organizo la información recolectada mediante 

tablas    

Represento los datos organizados, mediante 

pictogramas con ayuda del internet.    

Interpreto datos de un gráfico y toma decisiones, 

ayudándome del internet.     

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización    

Busca e 

identifica 

información 

con ayuda del 

internet 

Identifico las características de los elementos de su 

entorno y las representa con formas geométricas 

bidimensionales con ayuda del internet 
   

Discrimino los elementos de una forma geométrica    

Relaciono objetos con sus medidas de longitud y 

superficie.    

Identifico en el internet las formas tridimensionales 

de su entorno y sus elementos     

Relaciono formas tridimensionales con su 

capacidad.    



 

  

Anexo 4: Validación de Jueces de los instrumentos 
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Anexo 5: Base de datos de la prueba piloto 
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