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RESUMEN 

Esta investigación trata sobre la relación que se presenta entre la identidad cultural y 

autoestima en los estudiantes de formación inicial docente de una institución con 

formación en Educación Intercultural Bilingüe, el estudio se ha realizado entre los años 

2020 y 2021; cuyo objetivo de determinar la relación que existe entre la identidad 

cultural y autoestima en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Huancané; donde se describe y analiza previamente la situación 

de las variables de estudio. La hipótesis fue, que existe una correlación positiva baja 

entre la identidad cultural y la autoestima en los estudiantes de la institución 

mencionada. La metodología se enmarca en el enfoque cuantitativo no experimental, 

optando por el diseño transeccional correlacional analítico descriptivo; la población de 

estudio son los estudiantes del pedagógico Huancané y la muestra es la especialidad 

de Educación Inicial Intercultural Bilingüe, seleccionada a través del muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Para recoger datos se utilizaron como técnicas la 

encuesta y la prueba de Rosenberg, vía formulario de Google Drive. Además, para el 

análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25, a partir del cual 

se analizó la prueba de hipótesis de Rho Spearman. Los resultados señalan un nivel 

medio de autoestima que va del 31% al alto 40% para la variable autoestima y para la 

identidad cultural se mantiene en un nivel alto, lo que representa un 83.4%, 

concluyendo que existe una relación positiva baja en la variable autoestima.   

           

Palabras clave: Autoestima, costumbres, identidad cultural, lengua, valores. 
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ABSTRACT 

This research deals with the relationship between cultural identity and self-esteem in 

students of initial teacher training at an institution with training in Intercultural 

Bilingual Education, the study was carried out between 2020 and 2021; whose 

objective is to determine the relationship that exists between cultural identity and self-

esteem in the students of the Huancané Public Pedagogical Higher Education Institute; 

where the situation of the study variables is previously described and analyzed. The 

hypothesis was that there is a high positive correlation between cultural identity and 

self-esteem in the students of the mentioned institution. The methodology is framed in 

the non-experimental quantitative approach, opting for the descriptive analytical 

correlational transectional design; The study population is the Huancané pedagogical 

students, and the sample is the specialty of Bilingual Intercultural Initial Education, 

selected through non-probability sampling for convenience. The survey and the 

Rosenberg test via Google Drive form were used as a technique to collect data. In 

addition, the SPSS version 25 statistical package was used for data analysis, in which 

the Rho Spearman hypothesis test was analyzed. The results indicate a medium level 

of self-esteem that ranges from 31% to high 40% for the self-esteem variable and for 

cultural identity it remains at a high level, which represents 83.4%, concluding that 

there is a low positive relationship in the variable self-esteem. 

 

Keywords:  Self-esteem, customs, cultural identity, language, values. 
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INTRODUCCIÓN 

Ésta investigación trata sobre el estudio de la correlación que se presenta entre la 

identidad cultural y el autoestima en los estudiantes del Instituto de Educación Superior  

Pedagógica Pública de Huancané de la región Puno; en este trabajo se parte de la 

identificación de un problema contextual, donde los estudiantes tienen una formación en 

Educación Intercultural Bilingüe, y se supone que éstos deberían mostrar en sus 

conductas altos niveles de identidad cultural y autoestima; por lo que no se desconoce la 

actitud que muestran respecto hacia las culturas y por ende su predisposición a sus 

elementos como son las lenguas originarias, costumbres, tradiciones y de cuanto se 

involucra con las prácticas culturales de su comunidad. Hay dos variables que están 

directamente vinculadas, la que se demuestra con los datos y el diseño estadístico en este 

estudio. 

El informe consta de cuatro capítulos conforme al esquema que la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional del Altiplano que ha propuesto para los posgraduados. El 

Capítulo I se refiere a la revisión de literatura, donde se consideran los antecedentes de 

investigación de carácter internacional, nacional y local; así como también se considera 

el sustento teórico en función de las variables consideradas, es decir, se expone la teoría 

por cada variable. 

El Capítulo II se ocupa del planteamiento del problema de investigación. Aquí se 

describe el problema que dio lugar al estudio, planteándose, después de la descripción, 

las interrogantes que vienen a ser el hilo conductor del problema a investigar. Los 

objetivos de investigación según las preguntas formuladas y la justificación de la 

investigación son los otros componentes del capítulo en cuestión.  

El Capítulo III está dedicado a los materiales y métodos para la realización de la 

investigación. Se determina con claridad el tipo y diseño de investigación, la población 

y muestra de estudio, así como las técnicas e instrumentos de investigación utilizados 

para recoger los datos. Luego se describe el proceso de recojo de datos y el proceso de 

tratamiento de estos. Donde adquiere singular prestancia la prueba de hipótesis 

efectuada.  

En el Capítulo IV se dan a conocer los resultados de la investigación realizada. El 

capítulo se organiza de acuerdo con los objetivos planteados: primero se da a conocer 
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los resultados del primer objetivo, es decir, de la variable “identidad cultural”, en el que 

se describe y analiza los datos; segundo, se da a conocer los resultados del segundo 

objetivo, el mismo que se refiere a la variable “autoestima”; y, tercero, se muestran los 

resultados correspondientes al objetivo general, donde se prueba la hipótesis con el 

modelo estadístico de la correlación de datos agrupados. En la última parte se asume una 

discusión en función a los propósitos del trabajo empleando con la literatura usada en la 

investigación. 

El trabajo finaliza en las conclusiones y recomendaciones, las mismas que se plantean 

en función de los objetivos que orientaron la investigación desarrollada. Se adjuntan las 

referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. En la última parte se anexan los 

instrumentos de investigación utilizados para cada variable, la base de datos donde se 

pueden observar los criterios obtenidos de cada estudiante investigado y las evidencias 

que sustentan que el trabajo fue ejecutado formal y objetivamente.        
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CAPÍTULO I 

3 REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Marco teórico  

1.1.1. Identidad  

La literatura plantea la definición de las variables en cuestión desde diferentes 

puntos de vista, en el estudio iniciamos precisando el concepto de la identidad a 

partir de la cultura; es así para Bajardi (2015) respecto a la identidad sostiene que 

existe una pluralidad de sub identidades, ya que al hombre se le puede caracterizar 

en su identidad según el contexto social. La construcción de la identidad se da a 

través en las prácticas tradicionales, costumbres, creencias, literatura, mitos, 

bailes populares y conocimientos ancestrales, que representan la vida de una 

comunidad, que fue trasmitida de generación en generación (Acuña et al., 2018). 

Al mismo tiempo la constituyen el país de todas las sangres, el pasado ilustrado 

con esplendorosas civilizaciones, tan diferentes entre sí con costumbres y 

prácticas coloridas, con muchas esencias y significados (Vilca et al., 2020).     

La identidad es aquella que se construye en base al reconocimiento de algún 

origen común, son rasgos que se comparten con otras personas y es un proceso no 

terminado, al mismo tiempo siempre será posible ganarlo, perderlo, sostenerlo o 

abandonarlo ya que es condicional  (Hall, 2003). Al mismo tiempo se asume que 

es de carácter dinámico, que genera una tensión entre la permanencia y el cambio, 

estableciendo un diálogo incesante en el devenir de la identificación, es una 

búsqueda, una construcción social, que requiere, indefectiblemente, del otro, de 

la alteridad, de la otredad (Estupiñán & Agudelo 2008). Turra et al. (2018) 

consideran la identidad en su vertiente singular y colectiva, pues entendemos que 

la dimensión intrapersonal e interpersonal se construye y cobra sentido en un 

contexto sociohistórico que lo explica y condiciona.      
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En esta misma perspectiva la identidad se muestra fundamentalmente, por medio 

de la cultura y sus diferentes formas de manifestarla (Fernández, 2020). La 

identidad se origina de la relación entre el individuo y la sociedad, constituye un 

elemento de la realidad subjetiva. En esta misma perspectiva la identidad expresa 

la manera de ser o pertenecer a un pueblo, a una cultura, mediante formas de 

identificación propia.  

La identidad comprende dos dimensiones: la personal/individual y la 

social /colectiva. La identidad es una parte integrante para el desarrollo de 

la autoconciencia moral del individuo en la sociedad actual, se forma a 

partir de los valores, símbolos, tradiciones, creencias y modos de 

comportamiento de un grupo social, todo esto es inherente a la formación 

de un sentimiento de pertenencia a ese grupo social determinado (Daza, 

2020. p. 133). 

Hay que asumir la definición de identidad como un proceso evolutivo y como tal 

no deja de ser un constructo social, en donde las representaciones se construyen 

de manera individual y colectiva.         

 Características de la identidad  

Existen muchos rasgos identitarios, al respecto Diez & Rivera (2009) describen 

los siguientes:      

 Generar sentimientos de pertenencia afirmación: Permiten a los individuos 

identificarse y sentirse miembros de un grupo, por lo que proporciona seguridad 

e identidad personales. 

 La fluidez: Las identidades no se componen de elementos estáticos o definidos 

absolutamente, sino de componentes que se transforman habitualmente. 

 Son múltiples y varían de acuerdo con los contextos: Cada individuo y grupo 

adscribe o puede adscribir a identidades diferentes de acuerdo con el contexto en 

el que se ubica y eso no significa ninguna contradicción (p. 23).    

Las características identitarias están vinculadas con un conjunto de elementos 

existentes dentro de la cultura, en esta perspectiva Quedena (2020) aborda algunas 
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como; la presentación personal y evaluación subjetiva de sus características físicas 

y personalidad, pertenencia al grupo indígena, relación de pareja, padres, escuela 

y estudios y por último filosofía de vida.  

Un rasgo ineludible es que, la identificación es un proceso por el cual el 

individuo forma su personalidad asimilando y modelado sobre sí algunos 

rasgos de otra persona al que se siente parecido y con la cual comparte 

algunos caracteres, es el modo en que se produce la identidad colectiva  

(Bajardi, 2015. p. 84). 

 La cultura  

En relación a la cultura, Chenet et al. (2017) señalan que: 

 Los orígenes del término se encuentran en una metáfora entre la práctica de 

alguna actividad (por ejemplo, el cultivo de la tierra, que es la agricultura) con el 

cultivo del espíritu humano, de las facultades intelectuales del individuo; en este 

contexto, se conserva aún en el lenguaje cotidiano, cuando se identifica cultura 

con erudición. De esta suerte, una persona "culta" es aquella que posee grandes 

conocimientos en las más variadas regiones del conocimiento (p. 302). 

La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo 

a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se entiende 

e incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, 

vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de la 

gente que la integra. El termino cultura tiene un significado muy amplio y con 

múltiples acepciones. Lo mismo sucede con palabras como ciencia, conocimiento 

o fe, vocablos concretos con diferentes valoraciones y sentidos. Gellner (2020) 

afirma que:  

La cultura es básicamente un modo no genético de transmitir, en donde 

cultura y comunidad están vinculados y se definen recíprocamente. La 

comunidad comparte una serie de rasgos que se transmiten 

semánticamente: lo que se reproduce es la conducta, pero los límites 

impuestos a tal conducta dependen de factores transmitidos por la sociedad 

y no por los genes de sus miembros (p. 65).     
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Se asume como el conjunto de todas las formas, modelos o patrones de manera 

explícita que resultan del comportamiento de las personas, esta es la base y 

fundamento de lo que somos, es un hecho que la cultura se hereda. En el contexto 

de estudio, la cultura implica costumbres, religión, prácticas, códigos, normas, 

vestimenta, rituales, sistemas de creencias, es decir toda la información y 

habilidades que el hombre desarrolla.      

a) Características de la cultura  

 La cultura se aprende. 

 La cultura es compartida. 

 Es dinámica. 

 Busca la adaptabilidad. 

 Presenta un código simbólico común. 

 La cultura es un sistema arbitral. 

 Es un todo sistema integrado. 

 Generalmente existirá incoherencia entre lo que se vive y lo que se desea. 

            Cultura urbana 

Según Valero (2020)  afirma que la cultura urbana tiene del adjetivo “urbana” 

donde encontramos diferentes prácticas o artes que suelen ser llevados a cabo por 

jóvenes y que suponen una forma de relación dentro de los barrios populares o 

diversos y se produce una convivencia intercultural. 

Cultura aimara 

Según, Albó (2000) la cultura aimara se desarrolló desde la era precolombina en 

los territorios de Bolivia, Perú y Chile. Ocupando dispersamente los alrededores 

del lago Titicaca hasta la Pampa del Tamarugal y parte de la costa; se 

caracterizaron por ser un pueblo dedicado al pastoreo, el tejido y la agricultura; 

tiene su lengua propia, su cosmovisión es lograr un equilibrio entre los humanos 

y la naturaleza, cuya organización social está determinado por el ayllu y marka.  
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            Cultura quechua 

La cultura quechua es definida por Tamayo (1970) como una cultura Indígena que 

está constituida por un conjunto de elementos culturales autóctonos que tiene 

como lengua nativa el quechua, cuya concepción del mundo es propia del 

campesino quechua, tiene un modo de vida rural, denotan una de las unidades de 

este pluralismo. 

Cultura nativa 

Se suele describir a los pueblos indígenas como solamente a aquellos que forman 

parte de la amazonia y algunos pocos de determinados sectores andinos. Estos 

pueblos, aunque ampliamente dispersos, heterogéneos y con características muy 

propias definidas, étnica, histórica y geográficamente, forman un conjunto de 

poblaciones cuyas características generales se pueden describir conjuntamente” 

(Contreras, 2014). 

Identidad cultural  

La Identidad surge de la relación entre el individuo y la sociedad, constituye un 

elemento de la realidad subjetiva. Expresa la manera de ser o pertenecer a un 

pueblo y estar en el mundo; está formada por la cultura, la tradición, la lengua 

entre otros elementos. La identidad cultural se construye a través de la pertenencia 

a una cultura, mediante formas de identificación propia a cada cultura, que es 

única en sus características (Lozano, 2005). De otra parte, para el caso de las 

culturas milenarias, la identidad cultural es matenerce afirmando y protegiendo la 

identidad para que de esta manera se garantice su existencia, preserve y pueda 

legarce  a las futuras generaciones (Aponte, 2003).     

 

Para Hadechini et al. (2020), la identidad cultural es el proceso de recuperación 

étnica mediante la práctica de una serie de actividades vinculadas a la cultura, 

como los saberes de la población, al constituirse como producto social en 

permanente reestructuración y actualización. Por su parte Rojas (2011) manifiesta 

que: La identidad cultural, desde su génesis y desarrollo surgió multicondicionada, 

tal y como se revela desde la Ilustración Hispano Portuguesa Americana hasta la 

actualidad. Tal es así que desde la legislación, la identidad cultural es el 
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reconocimiento del territorio de los pueblos, sus recursos naturales, hábitat, 

espacios culturales, sus valores, sus miembros y todo cuanto a ellos se consagra 

como un bien común (Faundes, 2020).   

  

Por identidad cultural podríamos entender al conjunto de rasgos que dan 

el tono peculiar y característico a una cultura, constituyéndola como una 

unidad diferente y esto implica desarrollar capacidades de autovaloración 

positiva, tener confianza y seguridad en sí mismos y afirmar su sentimiento 

de pertenencia a un pueblo determinado; así como, el reconocimiento al 

otro y lo que es su entorno social legítimo (Lozano, 2005). 

  

 Al mismo tiempo Lozano, resalta las siguientes reflexiones:   

 Fortalecer la identidad cultural propia es fundamental en la práctica de la 

interculturalidad, porque es la base para establecer relaciones interculturales. 

 Es necesario desarrollar, cultivar, legitimar y dinamizar la cultura propia como 

garantía de nuestra identificación individual y colectiva. 

 La necesaria reflexión «hacia adentro» fortalece nuestra identidad.   

La identidad cultural, como una posibilidad susceptible en muchas personas. Dentro 

de la dinámica social, los estudiantes del instituto pedagógico de Huancané 

experimentan cambios como la que sostiene Daza (2020) experimentan 

transformaciones o modificaciones que se van presentando en la identidad cultural de 

los jóvenes de educación superior que migran desde el campo hacia la ciudad. Al 

mismo tiempo, la defensa de la cultura y la preservación de las identidades 

constituyen actualmente un desafío para la mayoría de los pueblos (López & 

Verdecía, 2019).  

La identidad es una necesidad básica del ser humano. Poder responder a la 

pregunta en tanto poder responder a la pregunta de “quién soy yo”, es tan 

necesario como dar cuenta del afecto y explicarlo o el proveerse de 

alimentarnos y procurar hacerlo para las futuras generaciones (Chenet et 

al., 2017, p. 300).   
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Según Rojas (2011) los fundamentos epistémicos en que se sostiene este concepto 

teórico son:  

El término identidad cultural es de índole teórico-antropológico y cultural, 

y no un concepto de carácter sociopsicológico como afirman algunos 

estudiosos del tema, porque el principio sociopsicológico de 

identificación-diferenciación en la relación con otros grupos, culturas y 

sociedades es tan sólo inherente a la psicología social, que es, a su vez, un 

contexto de la identidad cultural y no la identidad cultural misma. Y 

aunque el proceso de producción de respuestas y valores en la 

comunicación y el diálogo es importante, así como la asimilación de lo 

creado por otras culturas, lo más importante en el proceso identitario es la 

identificación de la creación y producción de la cultura en la sociedad, 

como totalidad compleja y concreta. Esta identidad colectiva y humana, 

formada por un sistema de relaciones socioculturales. Tiene lugar en las 

comunidades étnicas, la comarca, la región, las nacionalidades, la nación, 

el estado supranacional y las diferentes uniones postnacionales (p. 57, 58).   

Campos & Winter (2018) señala que en el contexto globalizado las identidades 

individuales y del estado-nación no se han perdido, pero si es necesario aceptar 

que se encuentran en un proceso de cambio. Para que este proceso tenga como 

resolución un fortalecimiento y proyección de tales identidades, es necesario 

valerse de otras identidades que no han formado parte importante de la discusión; 

las identidades culturales regionales (p. 201), estos se construyen a partir de la 

historia de los miembros de una comunidad, el o los idiomas en los que se 

expresan, la o las religiones, las tradiciones y costumbres. También la historia es 

una construcción deliberada del pasado del grupo, que tiene intencionalidades y 

olvidos es ahí donde la memoria histórica funciona como historia conformada 

(Acuña et al., 2018).  

Dimensiones de la identidad cultural  

Las cosas que realizamos cotidianamente tienen un significado histórico, desde el 

idioma que hablamos, que no existía en esta tierra hace cinco siglos atrás, pasando 

por los nombres de la gente, los lugares, etc., o bien, cobran importancia (es decir, 

adquieren más significado) cuando se redescubre su pasado histórico (Austin, 

2000). Un elemento visible e ineludible podrían ser la artesanía, para Rivas (2018) 

a partir de ella se podría diferenciar un pueblo del otro, en el que señala dos tipos 
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de artesanías, la tradicional y contemporánea. En el que el primero guarda una 

originalidad y la segunda sufre modificaciones. Los agentes culturales se 

identifican según estos elementos.       

Dadas las culturas existentes en el mundo, existen múltiples elementos culturales 

como la que sostiene Austin (2000). 

Tener en cuenta los elementos como la geografía y clima, historia y 

procesos productivos, se explica que el concepto de identidad cultural sea 

a menudo definido o descrito a partir de la existencia de elementos que 

nacen de ellos, tales como territorio común, una lengua, un conjunto de 

tradiciones o costumbres y sistema de valores y normas comunes al grupo 

étnico o cultural en estudio (p.9).  

Si bien es cierto, existe el riesgo en los pueblos de perder sus identidades o algunos 

elementos al interior de ellos, no obstante, queda la tarea de revalorizar, cultivar 

y respetar los valores culturales locales, regionales y nacionales desde una ética 

profundamente humanista (Matos et al., 2019). Necesidad que la educación rural 

debería de resolver a partir de sus principios comunitarios, de los elementos 

culturales que dispone la comunidad (Sosa & Vilca, 2021). A continuación, se 

aborda algunas dimensiones de la identidad cultural que son visibles e ineludibles. 

Para efectos de la investigación a continuación precisaremos las dimensiones que 

asumimos para la variable identidad cultural; como el territorio, la lengua, 

costumbres, tradiciones, símbolos, sistema de valores y entre otros que se podrían 

desarrollar, no obstante, delimitaremos a las siguientes.    

a. Territorio común 

El territorio es un concepto teórico y metodológico que explica y describe el 

desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres 

humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico; es un referente 

empírico, pero también representa un concepto propio de la teoría.  Las personas 

viven, disfrutan y se relacionan con su entorno (territorio = personas). El territorio 

no es tan solo un espacio geográfico, también es una construcción histórica y una 

práctica cultural. Por tanto, es en el territorio donde se refleja claramente 

la identidad cultural que lo sustenta. Existe una vinculación entre territorios y 

culturas, Ramón (2019) manifiesta que implica la interrelación de varias 
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territorialidades y culturas, no necesariamente complementarias y afines sino 

frecuentemente disímiles, incompatibles y en disputa asimétrica y abierta.  

Estas diferencias en el territorio están asociadas a las identidades de las personas, 

sus creencias, valores, instituciones, normas y sistemas de vida. La territorialidad 

tiene que ver en cómo las personas se vinculan con la tierra, cómo utilizan el 

espacio físico y qué significado le dan.  

Para Reyes (2019) la conceptualización de territorio dentro de su construcción 

social, denota aspectos relacionales que proponen vínculos de dominio, de poder, 

de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio 

geográfico con un determinado sujeto individual o colectivo, sin descuidar su 

dimensión política, identitaria y afectiva (p. 56).    

b. La lengua  

La lengua constituye la forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se 

trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su 

significado y su relación permite la expresión y la comunicación humana. Esto 

comienza a desarrollar y a cimentar a partir de la gestación, y se configura según 

la relación del individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprender a 

emitir, a escuchar y a comprender ciertos sonidos, planificando aquello que se 

pretende comunicar de una manera absolutamente particular.  

El conocimiento de las lenguas es un ejercicio difícil de alcanzar, e 

imposible abarcarlas todas; pero, el aproximarnos a algunas, nos ayuda a 

ver qué tan complicado es estudiar y profundizar en las peculiaridades de 

la lengua materna de cada uno, como entrometernos en las de otras. De 

esto habla este texto, desarrollando la idea principal, con la que vemos que 

todas las lenguas son diferentes e igualmente importantes ella en su 

configuración y empleo (Cabrera, 2000. p. 22).  

Los pobladores que pertenecen a la cultura andina tienen el quechua y el aimara 

como sus lenguas maternas y estas poseen sus propias características. Las 

diferencias existentes entre las lenguas son un reflejo de los modos diferentes de 

mirar el mundo que tiene cada cultura. Con la lengua el hombre ha interpretado el 

significado filosófico de lo que existe en la cultura, mitos, tradiciones, costumbres 
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y crónicas de la tradición oral (Vilca et al., 2020). La lengua como un elemento 

importante en el desarrollo de la cultura abstrae del cosmos, la Pachamama y todo 

cuanto en ella habita y existe esencias que son recreadas en la dinamicidad del 

tiempo.   

Gramática de las lenguas originarias: 

Según Deance (2010) tienen su propia estructura gramatical y vocabulario, 

son un sistema lógico completo, que expresan contenidos culturales 

específicos y permiten a sus hablantes comunicar cualquier idea, 

sentimiento o percepción, algunas no tienen aún una tradición de escritura, 

pero eso no limita su potencial como sistema complejo de comunicación (p. 

42). 

c. Costumbres o tradiciones 

Es un modo habitual de obrar que se establece por la repetición de los mismos 

actos o por tradición. Se define como un hábito, las buenas costumbres aprobadas 

por la sociedad, la mala costumbre considerada como negativos. Las costumbres 

pueden ser: El festejo del día de los muertos, la navidad, La fiesta de los Cruces, 

etc. 

d. Símbolos  

Es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una 

convención socialmente aceptada. “Los símbolos son pictografías con significado 

propio”. 

Tipos de símbolos: 

Referenciales o denotativos: Son elementos materiales o palabras que sirven 

para enunciar algo sin mayor profundidad, Un ejemplo de estos son los 

señalamientos viales. Sirven para dar referencia, denotar o informar acciones 

prohibidas o permitidas.  

Expresivos o connotativos: Estos símbolos no solo dan noticia de algo, sino que 

conllevan asociaciones amplias que se refieren a la escritura de valores de una 

sociedad, Por ejemplo, un beso denota una acción física, sin embargo, 

dependiendo del contexto, de la intención puede connotar cortesía, amor, saludo 

o amistad.  
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e. Sistema de valores y normas  

Los valores son normas compartidas, abstractas de lo que es correcto, deseable o 

digno de respeto. No es posible concebir una sociedad sin valores culturales, las 

mismas constituyen su médula. Las características fundamentales de lo étnico de 

una cultura son reflejo de los valores básicos de una comunidad.  

Para Ayala (1998) señala que, primero están los valores, después vienen 

las normas éticas y, por último, está la relación entre valores y normas 

éticas. La naturaleza del valor moral afecta a los comportamientos en los 

que la persona es responsable (en libertad). Por eso, el valor moral aparece 

como la razón de ser del hombre. Es el que más influye en la forja de la 

personalidad del individuo (p. 17).     

Para  Herszenbaun (2018), las normas culturales sólo puede encontrarse 

en su correspondencia con el modo de vida de la comunidad. Pero la 

enorme diversidad que se encuentra entre las diferentes normas culturales 

obliga a admitir la existencia de corporaciones e instituciones mediadoras. 

Es decir, la comunidad es normativizadora, pero no de forma inmediata ni 

como un todo homogéneo, sino a través de una pluralidad de instancias 

particulares y heterogéneas (p. 26).   

Se conocen cuatro dimensiones principales de los valores: 

 Cada valor es un objeto, es decir, algo que es valorizado, apreciado. 

 Este objeto es calificado por un juicio como precioso o deseable, bueno o malo, 

útil o inútil, verdadero o falso, deseable o indeseable, bello o feo. 

 Los valores se convierten en normas desde el momento en que comandan o 

reglan la conducta, prescribiendo una línea de acción. 

 Los portadores de valores son actores individuales o colectivos o grupos 

sociales. (valores de los socialistas, comerciantes, peruanos, huancaneños, etc).  

Al mismo tiempo es conveniente listar algunas características de los 

valores.   

 Durabilidad  
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 Integridad  

 Flexibilidad  

 Satisfacción  

 Polaridad  

 Jerarquía  

 Trascendencia  

 Dinamismo  

 Aplicabilidad  

 Complejidad  

f. Creencias de las culturas originarias 

Las fuentes de las que provienen las creencias son variadas: externas, cuando se 

originan en explicaciones culturales recibidas para la interpretación y 

comprensión de ciertos fenómenos y la comprensión determinada de ciertos 

discursos. Internas, cuando surgen del propio pensamiento, experiencia y 

convicciones.  

Según Ortega & Gasset (2010) las creencias forman la base de nuestra vida, el 

terreno sobre que sucede es nuestra realidad misma y toda nuestra conducta, 

inclusive la intelectual, estriba de cuál sea el sistema de nuestras creencias 

genuinas, porque en ellas "vivimos, nos movemos y somos (p.5).  

En estos tiempos de la globalización y la posmodernidad la identidad cultural está 

siendo afectada en un sentido irreversible, hoy en día los jóvenes viven 

alineándose a otras culturas dominantes como se puede llamar la moda en otras 

palabras la globalización. La globalización no respeta fronteras geográficas, 

económicas, religiosas, ni de lenguaje; es, hoy por hoy, la corriente ideológica y 

económica dominante con la que todos, no importa dónde intentemos 

escondernos, tenemos que vérnosla en algún momento. La globalización, 

considerada en esos términos y, si se le deja actuar a su antojo, borra los rasgos de 

la identidad particular de individuos y comunidades y acaba imponiéndonos los 

suyos  (Taguenca, 2016).  
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1.1.2. La autoestima  

El asunto de la autoestima está ampliamente estudiado, desde las fuentes clásicas 

hasta la actualidad esencialmente el sentido conceptual no ha variado, tal es así, 

que Rosemberg (1999) señala que es la evaluación positiva o negativa del yo, en 

el que se refiere a los sentimientos de valía personal y de consideración a uno 

mismo. Panesso & Arango (2017) consideran que es la valoración de uno mismo, 

concierne las emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes 

que la persona muestra en su vida. Al mismo tiempo, expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz, 

importante, digno y con éxito. Es un juicio personal de dignidad, que se expresa 

en las actitudes del individuo hacia sí mismo (Branden, 2011. p. 22). La 

autoestima está presente durante toda la vida en el proceso social y su valoración 

es inmanente a la persona. Noriega & Ortiz (2021) la consideran como la manera 

de pensar, sentir y actuar de forma sana, feliz y auto satisfactoria siendo 

indispensable para una buena calidad de vida y así poder afrontar los desafíos que 

se presentan.   

Las fuentes señalan que la autoestima es un sentimiento valorativo del ser, de 

quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

de nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Está 

vinculada con el desarrollo integral de la personalidad en el plano: ideológico, 

psicológico, social y económico. La autoestima es responsable de nuestro éxito o 

fracaso, por ello es importante conocer el nivel de autoestima (Chilca, 2017). Para 

Bolivar (2006), la autoestima que desarrollan las personas en su vida diaria, ya 

sean constructivas o destructivas influyen en la formación de su propio 

autoconcepto. La autoestima es el aspecto afectivo o emocional de uno mismo, 

referido a cómo nos sentimos acerca de la forma de valorarnos a nosotros mismos 

(Tabernero et al., 2017).  

  

Esta apreciación de uno es la más importante en la personalidad ya que esto incide 

en cómo se interrelaciona e interactúa en la vida. Al mismo tiempo, la autoestima 

se relaciona con aspectos genéticos, como el nivel de extroversión-introversión o 

la estabilidad-inestabilidad emocional. Sin embargo, es importante caer en la 

cuenta de que, aunque sean relevantes no tienen por qué ser determinantes y no 

deben ser tenidos en cuenta más que como factores disposicionales (Tabernero et 
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al., 2017, p. 10).  En el caso de la investigación, no debemos perder de vista que 

la autoestima es una valoración afectiva que los estudiantes realizan de sus 

características físicas, cognitivas y culturales (Evert & Álvarez, 2020). Al mismo 

tiempo, la autoestima cumple un rol crítico en las relaciones sociales y se originan 

como consecuencia de las experiencias vividas (familiares, sociales, físicas, etc.) 

(Tacca et al., 2020). En suma, la autoestima estudia la satisfacción general de la 

persona y es considerado un criterio importante de la salud mental  (Ordóñez, 

2020).    

 Indicadores de la autoestima  

Según Branden (1989) en su obra “Cómo mejorar su autoestima” nos indica 

algunos indicadores de las autoestimas positivas y deficientes, que a continuación 

se toma en cuenta:   

 Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a defenderlos 

incluso aunque encuentre oposición.  

 Se siente lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio criterio, y 

sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su proceder. 

 Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con intensidad el 

presente. 

 Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades.  

 Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni inferior, ni 

superior; sencillamente, igual en dignidad. 

 Reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica. 

Respecto a la persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los 

siguientes síntomas:  

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de insatisfacción 

consigo misma. 
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 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse fácilmente atacada y a 

experimentar resentimientos pertinaces contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo exagerado 

a equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor a desagradar 

y perder la benevolencia del peticionario. 

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un solo fallo, 

casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse muy mal cuando las cosas 

no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta 

indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aun 

por cosas de poca importancia; propia del supercrítico a quien todo le sienta mal, 

todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su 

futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo de vivir 

y de la vida misma. 

Componentes de la autoestima  

a. El autoconcepto 

Desde décadas pasadas,  estudiosos como González et al. (1997) se entiende como 

la imagen que uno tiene de sí mismo y que se encuentra determinada por la 

acumulación integradora de  la  información  tanto externa como interna, juzgada 

y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos y valores. Se refiere 

al conjunto de creencias, actitudes y opiniones que cada persona tiene acerca de 

uno mismo. Este es uno de los principales componentes de la autoestima ya que 

las personas se valoran basándose en su autoconcepto. Para Esnaola et al. (2008) 

el autoconcepto juega un papel decisivo y central en el desarrollo de la 

personalidad, es por ello que, lograr un autoconcepto positivo sea uno de los 

objetivos más pretendidos en numerosos programas de intervención psicológica.    
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b. La autoaceptación 

La literatura señala que requiere poder reconocer nuestras dificultades, aceptarlas 

y desarrollar las estrategias necesarias para poder superar las que son posibles. 

Este implica la aceptación incondicional de los demás y de uno mismo, añadiendo 

al ser humano como el principal responsable de actuar para cambiar las cosas con 

el fin de vivir mejor, sin ignorar sus limitaciones y condicionamientos (Flecha, 

2019). De otra parte, la autoaceptación, es uno de los criterios medulares del 

bienestar, sentirse bien consigo mismo, incluso siendo conscientes de sus propias 

limitaciones. Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una característica 

importante del funcionamiento psicológico positivo (Anaya et al., 2020).  

 

c. Auto reconocimiento 

Es reconocerse a sí mismo, reconocer las necesidades, habilidades, 

potencialidades y debilidades, cualidades corporales o psicológicas, observar sus 

acciones, como actúa, por qué actúa y qué siente. Para Galindo & Herrera (2017) 

conciben el auto reconocimiento como los procesos de superación de las 

condiciones humanas positivas y negativas que uno puede tener y afianzando la 

dignidad para construir país, sociedad, desarrollo, democracia y justicia para todas 

las personas. De otra parte, es poner en juego nuestra propia mirada de un YO 

frente a un “otros” y un nosotros (Montaño, 2018). Esta autodeterminación en 

individual, a partir del referente colectivo.   

d. Autovaloración  

Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que son buenas de uno mismo, 

aquellas que le satisfacen y son enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten 

crecer y aprender, buscar y valorar todo aquello que le haga sentirse orgulloso de 

sí mismo. De otra parte, Senra et al. (2018) señalan que tiene que ver con el 

fortalecimiento del hombre y su medio, por lo que el mejoramiento permanente 

del mismo requiere orientación y cultivo de todos los aspectos que conciernen al 

individuo: el desarrollo social, vocacional, intelectual, moral, ético y creativo. 

Para Cruz et al. (2017) es la configuración de la personalidad que integra un 

concepto que elabora el sujeto de sí, en el que aparecen cualidades, capacidades, 

intereses y motivos de manera precisa, generalizada y con relativa estabilidad y 
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dinamismo, comprometido en la realización de las aspiraciones más significativas 

del sujeto en las diversas esferas de su vida (p. 533).   

e. Autosuperación   

Si la persona se conoce es consciente de sus cambios, crea su propia escala de 

valores, desarrolla y fortalece sus capacidades y potencialidades, se acepta y se 

respeta; está siempre en constante superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel 

de autoestima, generando la capacidad para pensar y entender, para generar, elegir 

y tomar decisiones y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, amigos, 

familia, etc. es una suma de pequeños logros diarios. En este sentido, Lores et al.  

(2018) plantean que la autosuperación avala las múltiples ventajas que nos 

conducen a una vida plena, feliz y con todos los logros materiales y espirituales 

que podamos imaginar. Desde una mirada cultural, la autosuperación permite 

superar las limitaciones de la filosofía del olvido del ser (filosofía occidental), sino 

la autocorrección de la propia comprensión de las ciencias humanas recurriendo a 

la tradición (Gracia, 2017). Del modo en cómo resuelven las etnias sus crisis en 

comunidad.    

 Dimensiones de la autoestima  

Generalmente, las personas pueden presentar en esencia tres estados de 

autoestima, Branden (2011) plantea y que está vigente hasta nuestros días, esto 

fue ampliamente discutido y existe consenso al respecto. Para efectos del análisis 

de la investigación se asumen como dimensiones la autoestima alta, media y baja.   

a) Autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, o, usando 

los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso; o sentirse 

aceptado como persona. La autoestima alta se caracteriza por el auto respeto, 

dichas personas no se sienten inferiores ni superiores a los demás, pueden 

reconocer sus limitaciones y potencialidades, se muestran prestos a la ayuda y 

tienen sentimientos de utilidad personal y social, demostrando así una especie 

de felicidad, madurez y equilibrio (Fanti & Henrich, 2015). En este sentido, 

Noriega et al. (2021) señalan que un nivel de autoestima alta conlleva al 

correcto funcionamiento y desempeño del ser humano, mejorando el 

componente de la calidad de vida en los diferentes etapas de la vida del hombre.  

b) Autoestima media es oscilar entre los dos estados anteriores, es decir, sentirse 

apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas 



20 
 

incongruencias en la conducta actuar, unas veces, con sensatez, otras, con 

irreflexión, reforzando, así, la inseguridad. La autoestima media tiene mejores 

herramientas de defensa y confianza para hacerle frente a las agresiones (Simon 

et al., 2017). Los que se encuentran en este nivel, son más susceptibles y 

manipulables, lo que puede repercutir en que su nivel de autoestima pueda 

variar hacia el alta o la baja autoestima.  

c) Autoestima baja es cuando la persona no se siente en disposición para la vida; 

sentirse equivocado como persona. Aquellas personas que se ubican en la 

autoestima baja se caracterizan por una desorganización entre lo que razonan, 

piensan y proyectan hacia la vida (Salmivalli et al., 1999). Las consecuencias 

de una baja autoestima repercuten en diversos ámbitos de la vida, como el 

rendimiento académico, teniendo una mayor probabilidad de padecer síntomas 

depresivos, ansiedad social o fobia respecto a cualquier situación, muchas 

veces carece de autoconfianza y relaciones conflictivas con sus pares. Algunos 

estudios resaltan una menor credibilidad en sí mismos, inseguridad para tomar 

decisiones, aumento en las escusas personales, ausencia de la motivación para 

realizar o alcanzar metas y deterioro de habilidades sociales.  El miedo a 

equivocarse, la sensación de dejar al descubierto defectos propios, y la 

frustración que se produce ante la ausencia del reconocimiento esperado de los 

otros, son algunas de las manifestaciones más evidentes del sentimiento de baja 

autoestima (Pades et al., 2019).   

1.1.3. Correlación entre autoestima e identidad cultural 

Diversas investigaciones sostienen que existe una correlación de carácter 

vinculante entre autoestima e identidad cultural, como, por ejemplo Román  & 

Moreno  (2013) sostienen que  “La autoestima es la consideración positiva o 

negativa del sí mismo. Aparece asociada con la claridad que se tiene del 

concepto propio y hace referencia específica a la valía personal y esta favorece 

el sentido de la propia identidad”, por otra parte identidad étnica, según  

Phinney (1995),  se ha encontrado una relación directa entre identidad étnica 

y autoestima, por tanto, este concepto es utilizado como criterio para 

determinar el impacto de la identidad étnica en el desarrollo psicológico (pp. 

193-208). 
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Por otra parte, Román  & Moreno (2013) afirman que la autoestima es uno 

de los elementos que se considera clave para determinar el bienestar 

psicológico, es por tanto, un indicador del grado de satisfacción que una 

persona tiene consigo misma, y está a su vez fuertemente determinada por 

las condiciones de existencia (p.34). 

1.2. Antecedentes  

En un estudio sobre el grado de correlación entre la identidad cultural local autóctona 

e identidad personal en los estudiantes del primer grado de la institución educativa 

secundaria Gran Unidad Escolar San Juan Bosco de Puno del 2017, arriban a la 

conclusión que; existe una correlación positiva entre las dos variables, siendo su valor 

de 0.95 (Ticona, 2019).   

En el estudio realizado sobre: La Identidad Cultural en los Estudiantes Migrantes y 

su nivel de Adaptación en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, realizado por 

Beker Maraza, Wido Condori y Juan Condori, concluyen que: “De acuerdo a los 

resultados obtenidos, nos permite conocer que la mayoría de los estudiantes migrantes 

del campo a la ciudad de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional del Altiplano-Puno, tiene una identidad cultural andina y 

occidental con tendencia a perder su identidad cultural y adoptar otra identidad por la 

situación de la complejidad y diversidad cultural, en síntesis  han perdido  su identidad 

cultural andina de manera parcial al estar en un contexto diverso y globalizado” 

(Maraza et al.,  2017). 

En la tesis: “Identidad y Personal en los Estudiantes Bilingües Aimaras del Área Rural 

de la IES San Antonio de Checa del distrito de Ilave-2015, presentado por Ticona, 

para optar el título profesional de Licenciado en Educación se concluye que: “El nivel 

de identidad cultural de los estudiantes es significativa…, debido a que en su diario 

vivir los estudiantes practican sus valores, creencias, costumbres y tradiciones, ya su 

vez no dejan de lado su cultura originaria por otras culturas extranjeras” . 

En su tesis Velarde, refiriéndose a: La autoestima en el Aprendizaje de los Estudiantes 

del segundo grado en el Área de Personal Social de la IES San Juan Bosco de Puno, 

afirma que: “…el nivel de autoestima influye directamente en el aprendizaje de los 
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estudiantes. Lo que significa que un estudiante con alta autoestima tendrá un buen 

aprendizaje” (Velarde, 2017).  

En la tesis: “Proyecto Sabores de mi Perú en la Identidad Cultural y Conocimiento 

del Patrimonio en estudiantes de Educación Secundaria, Lima-2019”, presentado por 

Mg. Miriam Patricia Farfán De La Cruz, se concluye, que los estudiantes contaban 

con la información, pero no se le estimulaba constantemente en construir su identidad 

y conocimiento del patrimonio. Contribuyendo a un cambio en la perspectiva de 

identificarnos con nuestra cultura; participación y compromiso de la población 

educativa y las autoridades del distrito, clasificándola dentro de lo que es una 

investigación viable. (Farfán de la Cruz, 2019).  

Según Nicolas (2015) en los estudios realizados sobre, la identidad étnica, la manía 

nacionalista y el multiculturalismo como rebrotes racistas y amenazas contra la 

humanidad afirma que: Cualquier sistema educativo decente debe destacar en primer 

plano la conciencia de pertenencia a la humanidad. De lo contrario, si enfrasca las 

mentes de los educandos en una identidad cultural particularista cerrada, está 

sometiendo a esas mentes a un fraude moral y un engaño intelectual, si es que no está 

contribuyendo directamente a una siembra de sectarismo (Goméz, 2006).  

La identidad cultural es un proceso histórico-social de una gran complejidad, pues no 

sólo es, en efecto, simplemente la acumulación de ideas, costumbres, tradiciones, 

lenguas, formas de comer y vestirse, cosmovisión de la existencia y el ser que es 

transmitido de generación en generación, sino un proceso de construcción en el que 

individuos y grupos sociales se van definiendo a sí mismos en estrecha vinculación 

de interacción con sus diferentes y semejantes y en un contexto social de relaciones 

de dominación internacionales.  

En la tesis de maestría: La autoestima como factor influyente en el rendimiento 

académico, se evidencia la relación entre autoestima y rendimiento académico porque 

los niños con alta autoestima asumen los retos escolares, tienen disposición para 

participar y les gusta ser tenidos en cuenta en el aula, la institución y fuera de ella. 

Estos estudiantes se muestran afectivos, empáticos, colaboradores, receptivos, 

participativos, alegres y comprometidos en sus estudios. Así mismo, los niños que 

tienen una autoestima baja no presentan un buen rendimiento académico porque se 

sienten inferiores a sus compañeros, sin capacidad de desempeñar sus talentos y 
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habilidades. Su nivel de inseguridad es alto, impidiéndole descubrir y desarrollar por 

sí mismo sus habilidades (Nirza, 2017).  

En la tesis de grado, Autoestima e Identidad cultural en estudiantes de séptimo EGB 

de Ecuador se sostiene que: La identidad cultural subyace al nivel de autoestima que 

posee cada individuo, es el sentido de pertenencia, a saber: quién es, hacia dónde va 

y qué lo diferencia de otros pueblos en cuanto a cultura, arte, creencias, derecho, 

costumbres, etc. Una de las aristas más importantes para impartir la riqueza cultural 

es la difusión. Pero para difundir, hay que amar las raíces culturales propias, hay que 

tener una autoestima saludable para rescatar valores y principios que promuevan el 

reconocimiento de los pueblos (Moreira, 2019). 

En el estudio realizado sobre: Actitud de los estudiantes, frente a la educación 

intercultural bilingüe de la Escuela Profesional de Educación Primaria, en la 

Universidad del Altiplano Puno,  de acuerdo a la segunda conclusión: “respecto a la 

actitud afectiva, la muestra evidencia que un 38,11%, tienen actitudes positivas, 

considerando que la Educación Intercultural Bilingüe es adecuada para los niños y 

niñas, al mismo tiempo que estos últimos deben aprender en quechua o aimara y que 

los procesos pedagógicos promueven calidad educativa” (Sosa, 2016).  

En la investigación sobre Autoestima y satisfacción vital asociada a la pobreza 

material en pobladores del asentamiento humano la primavera, distrito de Castilla 

Piura-2018, se sustenta en la primera conclusión “el nivel de autoestima de los 

pobladores del asentamiento humano del distrito de Castilla, Piura, presentan en su 

mayoría un nivel bajo de autoestima, (91%) mientras que el 9% posee un nivel 

promedio”(Saavedra,2018. p.86).   

En el estudio realizado Autoestima en jóvenes universitarios se llegó a la siguiente 

conclusión “el potencial humano no puede ser prescrito, sólo se pueden crear las 

condiciones propicias para que el alumno encuentre su propio poder. Algunos temas 

propiciatorios para el desarrollo del potencial son la comunicación interpersonal, 

creatividad, autoestima, trabajo en equipo y liderazgo. Asimismo, se debe reformular 

la forma” (Arratia, 2003. p. 06). 

En su tesis Rubén, refiriéndose a “Mejorando la autoestima e identidad a través de la 

radio y los videos en los estudiantes de la Institución Educativa 56022 de 
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Ccochacunca” el proyecto es netamente de naturaleza pedagógica porque 

desarrollamos actividades en concordancia con la política educativa, currículo 

nacional y los compromisos de gestión centrada en los aprendizajes que exigió en el 

docente, buscar nuevas estrategias que repercuta en la eficacia del proceso pedagógico 

didáctico con la finalidad de fortalecer e identidad de los estudiantes en su autoestima 

(Centeno, 2018).  

En el trabajo investigativo, “Taller de música en la autoestima e identidad cultural de 

estudiantes del nivel superior” se concluye que: El taller de música tiene efecto en el 

incremento de la autoestima e identidad cultural de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Cañete (Peñafiel, 2019. p. 91).  

El presente estudio sobre la identidad cultural como contenido transversal en el diseño 

de los proyectos de aprendizaje de instituciones educativas de la UGEL 06 menciona, 

el contenido transversal de identidad cultural previstos por los docentes, está presente 

en el diseño de los proyectos de aprendizaje a través de descripciones textuales, 

habiéndose identificado los cinco tipos de contenidos de la identidad cultural, los 

cuales son: el contenido referente al reconocimiento de sí mismo, el referente al 

reconocimiento de su medio social inmediato, el referente al reconocimiento de su 

medio natural inmediato, el referente al reconocimiento de diversos aspectos de su 

cultura y el contenido referente a la recuperación de la memoria histórica (Ramírez, 

2015. p. 94).  

En la tesis sobre identidad cultural en estudiantes secundarios de la I.E.P. John Dalton,  

se encontró que el 94% de ellos se encuentran en un nivel medio o regular de 

identificación con su cultura, al igual que en el porcentaje relacionado a los promedios 

de los resultados por dimensiones (73,3%), concluyéndose que este resultado es 

medianamente favorable, puesto que, en los análisis más detallados, la mayor se 

concentró en el ítem neutro de la escala de Likert (Ni en desacuerdo ni de acuerdo) 

(Montoya, 2019. p. 37). 

De otra parte, es conveniente resaltar los avances en relación con la autoestima. Se 

han encontrado trabajo como la de (Burgos, 2013) respecto a la autoestima y 

autocuidado en los adultos mayores que asisten al programa del adulto mayor en el 

Centro de Salud Conde de la Vega Baja Lima 2012. Los resultados a los que concluye 
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son; los adultos mayores tienen la autoestima baja. Ya que estos, a veces se sienten 

inútiles y no tienen por qué sentirse orgullosos. 

En un trabajo respecto a las Características de la identidad cultural en universitarios 

que han llevado EIB en la escuela primaria, que abordaron las dimensiones; 

características personales, pertenencia al grupo indígena, relación de pareja, padres, 

escuela y estudios, y filosofía de vida. Los hallazgos concluyen que existe una 

identificación positiva de los universitarios hacia sus pueblos indígenas y que hay 

diversos agentes que colaboran en el mantenimiento de su identidad cultural (familia, 

comunidad y universidad) (Quedena, 2020).  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Identificación del problema  

Los peruanos compartimos un sin número de identidades culturales, debido a la gran 

diversidad de culturas que conforman nuestro país; estamos deliberando que nuestra 

identidad como peruanos es la riqueza muy valiosa, sin embargo; muchas veces 

desaprovechamos por no ser capaces de entendernos y valorarnos unos a otros. En el 

entendimiento y convivencia entre culturas distintas se tornan difíciles cuando un 

grupo cultural se muestra como superior al otro.  

Un aspecto muy importante en la vida de las personas es la cultura; pero cuando la 

persona no valora lo suyo y más aún cuando la reconoce como una cultura retrasada 

y no le agrada identificarse con ella, implícitamente tiene formada una baja 

autoestima. Con esta realidad se convive, en el caso de nuestra región altiplánica, los 

jóvenes estudiantes muchas veces niegan sus raíces o su cultura originaria, bajo el 

pretexto del citadino. En el que reconocen como aimaras o quechuas a sus abuelos o 

padres y ellos se excluyen bajo la premisa de que ya no viven en la comunidad y en 

algunos casos hablan poco o no saben la lengua originaria.  

De otra parte, más aún cuando los estudiantes de formación inicial del IESPP tienen 

la formación en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), deberían mostrar en sus 

conductas altos niveles de autoestima hacia las culturas y predisposición a sus 

elementos como las lenguas originarias de nuestra región. Desde la práctica de la 

formación de los futuros profesionales en la educación, se ha observado estas 

inconsistencias en los estudiantes, el cual constituye un problema muy importante a 



27 
 

estudiar, relacionar las variables de estudio permitirán determinar la vinculación entre 

la identidad cultural y la autoestima.  

En consecuencia, existe la imperiosa necesidad de conocer la correlación de las 

variables en los estudiantes que reciben una formación intercultural, en el que se 

supondría una identidad cultural positiva y autoestima acorde a su identidad. Ya que, 

en la muestra de estudio, muchos provienen de comunidades y poblaciones 

originarias. De este modo, se conocerá y reflexionará la relación de las variables 

implicadas.  

Lo que se observa en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de 

Huancané, si bien hay una manifestación espontánea de su identidad, de algunas 

actividades festivas propias de la comunidad, que los expresan en la institución y estas 

son contadas veces. De otro lado, es inevitable la influencia masiva de lo externo, lo 

nuevo de la cultura citadina y/o urbana, occidental que se tiene acceso a través de los 

medios de comunicación y las redes sociales, que promueven formas de vida, 

conductas y valores culturales ajenos que muchas veces afectan directamente la 

identidad cultural y la autoestima de los estudiantes de la muestra de estudio.    

2.2. Enunciados del problema  

El enunciado tiene que ver con el vínculo entre las variables de estudio que se 

formulan de la siguiente manera:   

¿Cuál es la relación que existe entre la identidad cultural y autoestima en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancané – 

2020?   

 ¿Cuál es el nivel de identidad cultural que asumen los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Huancané – 2020? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima que poseen los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Huancané – 2020?  

2.3. Justificación   

La investigación resulta conveniente porque permite conocer el estado de la identidad 

cultural de los estudiantes, al mismo tiempo devela el nivel de autoestima de estos. 
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Su relevancia social y cultural, permite analizar e interpretar respecto a la identidad 

cultural, que posee muchos elementos muy importantes, una de la más importante es 

la lengua materna, los valores culturales, la cosmovisión, la moral, la ética, la religión, 

las costumbres, la tradición y entre otros como el sistema educativo familiar que 

brinda enseñanzas muy valiosas. Conocer todos estos aspectos tiene mucha 

importancia sobre todo para los conocimientos implicados en la praxis de la identidad 

de las personas. Esto permitirá conocer el valor teórico que se desprenderá a partir de 

la investigación. De otra parte, se podrá conocer en mayor medida la identidad cultural 

y su vinculación con la autoestima de los estudiantes del IESPP Huancané en la 

formación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).   

Es trascendental conocer la identidad cultural y su relación con la autoestima en 

futuros profesores que se desempeñaran en instituciones educativas del nivel básico 

que requiere la formación en educación intercultural. Promover en los estudiantes del 

pedagógico el respeto, estudio de los saberes y la práctica de los valores culturales, 

supondría tener identidad cultural y ello permitiría el desarrollo de la autoestima. Por 

ello el trabajo plantea una metodología, que permitió determinar, describir, analizar e 

interpretar los datos a partir de los instrumentos pertinentes y poder definir conceptos 

y tendencias entre las variables. Sosa (2018), en un estudio sobre las actitudes de los 

estudiantes en formación docente EIB en la región Puno, señala que éstos mantienen 

actitudes positivas y existe un trecho por alcanzar el totalmente de acuerdo. Esto invita 

a estudiar del por qué los estudiantes en proceso de formación con enfoque 

intercultural no asumen una identidad cultural observable acorde a su autoestima.   

De otro lado, las normas del Ministerio de Educación, la Ley Universitaria y de 

Educación Superior regulan que es trascendente realizar trabajos de investigación que 

coadyuven a la formación y al fortalecimiento de capacidades profesionales, además 

de contribuir a viabilizar y solucionar los problemas educativos de las distintas 

realidades de nuestra sociedad y diversos contextos del país.   
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2.4. Objetivos 

2.4.1.  Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre la identidad cultural y la autoestima de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancané - 

2020.  

2.4.2.  Objetivos específicos  

 Describir y analizar la situación actual de la identidad cultural de los estudiantes. 

 Describir y analizar la situación actual de la autoestima de los estudiantes.  

2.5. Hipótesis  

2.5.1. Hipótesis general 

Existe un nivel de correlación entre la identidad cultural y la autoestima de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancané 

- 2020.  

2.5.2. Hipótesis específicas  

 El nivel de identidad cultural de los estudiantes es alto en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Huancané – 2020. 

 El nivel de autoestima de los estudiantes es alto en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Huancané – 2020.  
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3. CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio  

El ámbito de estudio de esta investigación es el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público de Huancané, del distrito y provincia de Huancané de la región 

Puno. Cabe resaltar, que el instituto en referencia en su currículo de formación inicial 

docente tiene el componente de la política educativa de la Educación Intercultural 

Bilingüe, a esto debe precisar que los estudiantes eligen libremente postular a uno de 

las carreras o especialidades que oferta el pedagógico.  

La provincia de Huancané es uno de los distritos más antiguos del Perú (creada en 

1827), La lengua originaria que se habla en sus comunidades y centros poblados es el 

aimara, siendo una provincia agrícola y ganadera. El distrito y capital de la provincia 

del mismo nombre se encuentra casi a la ribera del lago Titicaca. La actividad 

económica primordial son la pecuaria, agricultura y el comercio. Los centros poblados 

adyacentes al distrito básicamente combinan estas actividades en el desarrollo local. 

Huancané es conocido como tierra chirihuana (cultura ancestral exterminado en la 

amazonia).     

3.2. Población 

La población de estudio es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones (Hernandez, et al. 2014). Para el caso, la población de la 

investigación estuvo conformada por todos los 234 estudiantes, de los diferentes 

especialidades y semestres académicos del IESPP de Huancané.  
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Tabla 1 

Población de estudio de la investigación 

Especialidades Semestres Total 

I IV VI VIII X 

A B A B 

Educación Inicial 30 29 16 20 16 15 19 145 

Educación Primaria  21 17  16  20   74 

Educación Secundaria 

CTA 

    15      15 

TOTAL        234 

Fuente: Registro de matriculados en el año 2020 - Secretaría académica  

3.3. Muestra   

La presente investigación utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, 

porque la elección de los subgrupos de la población no depende de la probabilidad, 

sino de las características de la investigación (Hernandez, 2014). Según el propósito 

del estudio, se aplicó a todos los estudiantes posibles de EIB del referido instituto.  

 

     Tabla 2 

      Muestra de estudiantes de EIIB del IESPP de Huancané 

    Fuente: Nómina de matrícula de la Secretaría académica-IESPP-H-2020 

3.4. Método de Investigación   

El enfoque de este estudio corresponde al cuantitativo, el tipo de estudio es no 

experimental, asumiendo un diseño descriptivo para explicar las dimensiones de las 

Semestre 

académico 

Sección Varones Mujeres  Total  

X 

VIII 

VI 

IV 

I 

única 

única 

única 

única 

única 

04 

02 

04 

06 

05 

15 

29 

32 

23 

25 

19 

31 

36 

29 

30 

TOTAL  21 132 145 
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variables y un diseño correlacional para vincular las variables de estudio. En el que 

describe y analiza sistemáticamente la existencia, variaciones o las condiciones de 

una situación; en estos estudios se obtiene información dentro de un periodo corto de 

tiempo, de los fenómenos hechos o sujetos. Hernández (2018) señalan que en una 

investigación se puede asumir más de un diseño y no centrarse en un solo diseño. A 

partir del recojo de la información se procesó en el programa software estadístico 

SPSS versión 25 (Statistical Packagefor Social Sciences). Para desarrollar el objetivo 

general en coherencia al diseño de investigación aplicado en el presente estudio, se 

hizo uso de la correlación de Rho de Spearman por lo que la selección de la muestra 

fue no probabilística por conveniencia, siendo sus variable cualitativas de tipo ordinal 

(Hernández, 2014).   

3.5. Descripción detallada de métodos por objetivos específicos   

3.5.1. Diseño de muestreo  

El presente estudio se ejecutó con el muestreo no probabilístico por conveniencia, 

donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o sus propósitos. En este 

caso depende del proceso de toma de decisiones del investigador y obedece a los 

criterios de la investigación, garantizando la recolección y análisis de los datos.           

3.5.2. Descripción detallada del uso de materiales, equipos e insumos  

Los materiales utilizados son los documentales cuya base es la consulta de diferentes 

libros, bases de datos digitales, repositorios institucionales nacionales e internacionales, 

bibliotecas virtuales y otras fuentes con el propósito de obtener información para sustentar 

la investigación.   

También se recabaron los datos de diversos estudios realizados en relación con el estudio, 

que consta de antecedentes y el marco teórico. En cuanto a la recolección de datos, se 

utilizó la técnica de la encuesta virtual y como instrumento el cuestionario virtual en el 

que suministraron preguntas referentes a los objetivos específicos y enviados a la muestra 

de estudio a través de Google Drive para el recojo de datos de manera individual. En el 

que previamente se concientizó respecto a la libertad y autonomía del llenado de los 

cuestionarios, al mismo tiempo se ilustró a los estudiantes del cómo acceder a las 
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encuestas. De este modo se garantizó la transparencia y neutralidad en la aplicación de 

los instrumentos.     

3.5.3. Descripción de variables analizadas en los objetivos específicos   

Para la investigación, la descripción se efectúa por cada objetivo específico. Para 

el caso del objetivo general se logra con los datos obtenidos en cada objetivo 

específico.  

En el caso del primer objetivo específico: corresponde a la variable de 

identidad cultural, en el que se utilizó la técnica de la encuesta, siendo su 

instrumento el cuestionario estructurado (Anexo 1). En la primera parte recoge 

datos relacionados a los elementos culturales prevalentes con los que uno se 

puede identificar. La segunda parte da a conocer las creencias, opiniones, 

pensamientos y sentimientos en relación con la primera variable, en el 

instrumento se asigna cinco respuestas que llevan a la muestra de estudio a 

determinar el nivel de identidad cultural que poseen (Completamente de 

acuerdo = 5, De acuerdo = 4, Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3, En 

desacuerdo 2 y Completamente en desacuerdo = 1. Dicho instrumento fue 

validado por juicio de expertos, al mismo tiempo se aplicó la prueba de 

confiabilidad y normalidad del coeficiente Alfa de Cronbach. Para la 

valoración de la identidad cultural alto (28 -35 puntos), medio (21 -27 puntos) 

y bajo (menos de 20 puntos).     

En el caso del segundo objetivo específico: el segundo objetivo específico 

tiene que ver con la variable autoestima y para recoger los datos se aplicó el 

test de Rosenberg (Anexo 2). Este instrumento con diez reactivos mide la 

autoestima de los estudiantes de la referida institución. En el que se asigna 

cuatro respuestas; los ítems 1,2,4,6 y 7 son enunciados positivos (Totalmente 

de acuerdo = 4, De acuerdo = 3, En desacuerdo 2 y Totalmente en desacuerdo 

=1). Los ítems 3,5,8,9 y 10 son enunciados negativos (Totalmente de acuerdo 

= 1, De acuerdo = 2, En desacuerdo 3 y Totalmente en desacuerdo =1). El 

instrumento valora como autoestima alto (30 -40 puntos), autoestima medio 

(26 – 29 puntos) y autoestima bajo (menos de 25 puntos)  
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3.5.4. Aplicación de la prueba inferencial  

En el proceso de una prueba no paramétrica, se asume la prueba de hipótesis la 

Rho de Spearman debido a que las variables son de carácter ordinal.   

Hipótesis estadística:  

H0: (V1↔V2) = 0 No existe ningún nivel de correlación entre las dos variables. 

H1: (V1↔V2) ≠ 0 Existe un determinado nivel de correlación entre las dos variables.  

Nivel de significancia: α = 0,05  

Prueba estadística:  

Considerando que las variables son cualitativas y de carácter ordinal, se utiliza la prueba 

de Rho de Spearman. En tal sentido se dotó de información obtenida en el proceso de 

recolección de datos de ambas variables en el paquete estadístico SPSS versión 25.  

Regla de decisión: 

Para determinar la aceptación o rechazo de las hipótesis alterno o nula, la investigación 

considera la siguiente regla de decisión:  

Si Pv ≥ α = H0 

Si Pv < α = H1 

Al mismo tiempo, para determinar el grado de correlación entre las dos variables se 

considera el coeficiente de correlación obtenido, el que es contrastado con la tabla de los 

grados de correlación propuesta por Karl Pearson.   
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Tabla 3 

Grado de correlación según el coeficiente "r"o "Rho" 

Valor cuantitativo Significado literal 

-1 Correlación negativa grande y 

perfecta -0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y 

perfecta Fuente: Karl Pearson   

Recolección de datos   

En el proceso de recolección de datos se efectuaron las siguientes actividades: 

 Se solicitó permiso al señor director del IESPP de Huancané para ejecutar el 

trabajo de investigación, asimismo se comunicó virtualmente a los estudiantes a 

participar activamente en la aplicación de los instrumentos de investigación de 

modo asíncrona (Google Drive en el llenado de las encuesta y test) y síncrona 

(Google Meet para la reunión informativa de la investigación).     

 En primer lugar, se aplicó la encuesta y test de identidad cultural y escala de 

Rosemberg (mide la autoestima) a todos los estudiantes, a través de Google Drive, 

empleado la herramienta WhatsApp, E-mail, en seguida se tabula los datos en 

cuadros estadísticos.     

 En segundo lugar, una vez obtenida los datos, se exportó en un Excel para 

organizar los datos obtenidos y se sistematizó en el paquete estadístico SPSS y 

fueron analizados en función de los propósitos de la investigación y relacionarlos 

entre las variables y de cada uno de los aspectos del cuestionario.    

 Finalmente se procedió a analizar, correlacionar e interpretar los datos obtenidos 

de la investigación en función a las variables del estudio.    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de las características de la muestra de estudio de los estudiantes de 

Educación Inicial EIB del IESPP Huancané   

En este capítulo se presentan los resultados respecto a la descripción, análisis de las 

variables y la correlación entre identidad cultural y autoestima de los estudiantes de 

Educación Inicial EIB del IESPP de Huancané. Estos resultados fueron recogidas a 

través de una encuesta a 145 estudiantes del instituto de formación inicial docente en 

referencia. La obtención de datos se hizo a través de la técnica de la encuesta virtual 

y el instrumento fue el cuestionario virtual que se planteó preguntas referentes a los 

objetivos específicos y enviados a la muestra seleccionada a través de un enlace en el 

Google Drive para el recojo de datos de manera individual.   

Para obtener los resultados de investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 25 y Excel en el que las variables de estudios fueron analizadas e interpretadas 

con criticidad reflexiva, evidenciando los resultados como un aporte valioso para la 

mejora en los procesos de gestión y enseñanza aprendizaje de la educación 

intercultural en la formación inicial de docentes. 

4.2. Resultados en relación con la variable de identidad cultural  

4.2.1. Prueba estadística a las preguntas  

Para una mejor organización de la información en la tabla estadística a continuación 

codificamos los reactivos de la variable identidad cultural.     

P1: Sexo  

P2: Lengua materna  

P3: Nivel de dominio de la lengua materna  
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P4: ¿Con qué cultura te identificas?  

P5: ¿Qué grado de satisfacción tienes con la cultura nativa?  

P6: ¿Te gustaría conocer la gramática de las lenguas originarias? 

P7: ¿Con quiénes hablas en aimara o quechua? 

P8: ¿Creé en el pago a la Pachamama?  

P9: ¿Conoces las tradiciones y costumbres de tu pueblo?  

P10: ¿Tienes compromiso con las costumbres, tradiciones y creencias de la 

cultura originaria?  

P11: ¿Participas en la difusión de la cultura originaria?  

P12: ¿Te sientes orgulloso de tu cultura?  

    Tabla 4 

    Prueba estadística a interrogantes de la variable identidad cultural de EIIB 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

N Válido 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,14 2,08 1,80 2,98 1,94 1,01 2,23 1,08 1,69 1,26 2,13 1,00 

Mediana 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

Desviación 
,353 ,534 ,630 ,721 ,685 ,117 1,413 ,266 ,939 ,437 ,952 ,000 

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

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Máximo 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 1 

 

Según la descripción y el análisis respecto a la variable identidad cultural de los 

estudiantes; se puede comprender que la media, la desviación estándar y la varianza 

adquieren valores aceptables respecto a la variable identidad cultural (aimara o 

quechua) de los estudiantes, esto significa que los estudiantes tienen una identidad 

cultural, sienten aprecio por los elementos culturales como la lengua, las costumbres, 

tradiciones y las formas de desarrollo de la cultura local.  
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Tabla 5 

 Cultura con que se identifican los estudiantes de EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Urbana 7 4,8 4,8 4,8 

Originaria 18 12,4 12,4 17,2 

Aimara 91 62,8 62,8 80,0 

Quechua 29 20,0 20,0 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

Los datos de la tabla 5, precisan las afirmaciones respecto a la identidad cultural de los 

estudiantes. En ese sentido en las alternativas se puso cultura urbana, originaria, aimara 

y quechua, lo que más prevalencia tiene son las culturas aimara y quechua, esto significa 

que mayoritariamente los estudiantes se identifican con la cultura aimara 62.7% y 

quechua 20%, 91 y 27 estudiantes respectivamente. Lo sorprendente es que reconocen la 

cultura quechua y aimara, antes que la acepción culturas originarias, es decir, no se 

pueden reconocer como aimaras siendo quechuas o viceversa, de otro lado si bien se lleva 

una vida urbana, prefieren identificarse tácitamente con la cultura misma.    

Tabla 6 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la cultura nativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 37 25,5 25,5 25,5 

Bueno 80 55,2 55,2 80,7 

Regular 27 18,6 18,6 99,3 

Ninguna 1 ,7 ,7 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  
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En la tabla 6, sobre el ítem ¿Cuál era el grado de satisfacción con la cultura aimara o 

quechua?, los estudiantes mayoritariamente respondieron en un nivel bueno que 

representa el 55.1% y otro grupo importante señalan que su satisfacción es excelente y 

representan un 25.5%.  lo que significa que el nivel de satisfacción de pertenecer a una u 

otra cultura originaria es bueno y esto sería un referente importante para determinar su 

identidad con la cultura quechua o aimara.  

Tabla 7 

 Gusto por conocer la gramática de las lenguas originarias por EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 143 98,6 98,6 98,6 

No 2 1,4 1,4 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  

 

En la tabla 7, se evidencia contundentemente que 143 estudiantes que representan el 

98.6% afirman que si les gusta conocer la gramática de las lenguas como el quechua y el 

aimara y solo dos estudiantes señalan que no les gusta. Por muchas razones es obvia los 

resultados, comprendiendo que se trata de un pedagógico EIB y que su población 

estudiantil provenga de comunidades aimaras y/o quechuas, sin duda son portadores de 

una cultura en la que se reconocen como miembro activo y por ello tienen una actitud 

favorable para aprender y seguir profundizando en la gramática de las lenguas originarias. 

No obstante, llama la atención que dos estudiantes no estén convencidos de la política en 

educación intercultural, en el que sería muy importante develar las razones del por qué 

no le agrada conocer en relación con las lenguas.  
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Tabla 8 

Personas con quiénes se comunica en aimara o quechua las estudiantes de EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Con los padres 78 53,8 53,8 53,8 

Con los compañeros 9 6,2 6,2 60,0 

Con los docentes 5 3,4 3,4 63,4 

En la comunidad 53 36,6 36,6 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  

 

En la tabla 8, se analiza respecto a, con quienes hablan en aimara o quechua, se observa 

que 78 estudiantes que representan el 53.7% afirman que hablan en uno de los idiomas 

originarios con sus padres, 53 estudiantes que representa el 36.5% hablan en la 

comunidad, 9 estudiantes que representan el 6.2% hablan con los compañeros del instituto 

y 5 estudiantes que representa el 3,4% habla con el profesor. Esto significa que el uso del 

quechua y aimara es prevalente solo en la familia, con los padres y la gente de la 

comunidad. Esto obedece a que las actividades productivas se efectúan en la lengua de la 

cultura, el cual es coherente con su desarrollo. Lo que amerita reflexionar es que un 

instituto de formación de profesores en el enfoque EIB no logre instaurar el uso de las 

lenguas en la convivencia pedagógica ya que se evidencia que solo 9 hablan con sus 

compañeros y 5 estudiantes con sus profesores. La estigmatización, de la cultura inferior, 

el uso de las lenguas originarias aun amerita una reflexión profunda en el cambio del 

viraje del desarrollo de la interculturalidad. Aun dista mucho para que una lengua 

originaria pueda tener el estatus que tiene la lengua hispana en los centros urbanos.   
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Tabla 9 

Creencia en la Pachamama por las estudiantes de EIIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de la tabla 9, los estudiantes responden a la interrogante ¿crees en la Pachamama 

(madre tierra)? 134 estudiantes que representan al 92.4% señalan que si creen en la madre 

tierra y solo 11 estudiantes que representa el 7.5% indican que no creen. Esta afirmación 

mayoritaria, significa que los estudiantes conocen los valores de la cultura andina, en el 

que el ser “Pachamama” no solo representa el espacio físico, un tiempo indeterminado, si 

no, un ser viviente que aglutina un conjunto de esencias que son indispensables en el 

equilibrio de la vida y la otra vida. Creer es reconocer a la Pachamama como la criadora 

de la vida y todo lo que existe en ella. Para los quechuas y aimaras la Pachamama está 

representada por todos aquellos elementos con los que coexiste el hombre. 

Tabla 10 

Conocimiento de las tradiciones y costumbres de su pueblo por las EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 93 64,1 64,1 64,1 

No 4 2,8 2,8 66,9 

Algunas 48 33,1 33,1 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

La tabla 10, da cuenta respecto a la pregunta ¿conoces las tradiciones y costumbres del 

pueblo? 93 estudiantes que significa el 64.1% respondieron mayoritariamente que, si 

conocen, 48 estudiantes que representa el 33.1% señalan que conocen algunas costumbres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 134 92,4 92,4 92,4 

No 11 7,6 7,6 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  
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y tradiciones, y solo 4 estudiantes que da el 2.7% indican que no conocen las tradiciones 

y costumbres de su pueblo. A partir de los resultados se puede deducir que los estudiantes 

son parte de las tradiciones y costumbre de la cultura quechua o aimara. De otra parte, se 

puede connotar que los estudiantes mayoritariamente proceden de alguno de las culturas 

altiplánicas y es por ello por lo que los estudiantes son parte de las tradiciones de estas 

culturas. Al mismo tiempo, participan y son agentes para mantener las costumbres propias 

de la cultura local.      

Tabla 11 

Compromiso con costumbres, tradiciones y creencias de la cultura nativa por EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 108 74,5 74,5 74,5 

No 37 25,5 25,5 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

En relación con la tabla 11, 108 estudiantes que representa el 74.4% señalan que tienen 

compromiso con las costumbres, tradiciones y creencias de la cultura quechua o aimara. 

Esto significa que la mayoría de los estudiantes tiene un vínculo directo y de convivencia 

activa con las actividades representativas de la cultura, su involucramiento con las 

tradiciones, costumbres y creencias en inmanente a la cultura. De otro lado, un importante 

grupo de 37 estudiantes que representan el 25.5% no mantienen compromisos con las 

culturas originarias, se puede entender que este último grupo esta desligado de la cultura 

y que el instituto pedagógico tendría que afianzarlos en ella y fortalecer su identidad, el 

respeto, aprecios a las distintas maneras de coexistir.      
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Tabla 12 

Participación en la difusión de la cultura originaria por las EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 57 39,3 39,3 39,3 

No 12 8,3 8,3 47,6 

A veces 76 52,4 52,4 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  

 

La tabla 12, respecto a, si los estudiantes participan en la difusión de la cultura aimara y 

quechua, 76 estudiantes que son un 52.4% indican que a veces difunden la cultura, 57 

estudiantes que representan el 39.3% indican que si difunden la cultura y 12 estudiantes 

que es el 8.2% señala que no difunde. A partir de estos resultados, se infiere que 

mayoritariamente a veces los estudiantes difunden la cultura originaria, es decir cuando 

tengan la oportunidad de hacerlo. Ya que no constituye una prioridad la difusión de la 

cultura local.        

Tabla 13 

Sentimiento de orgullo por su cultura por las estudiantes de EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 145 100,0 100,0 100,0 

 

Para la tabla 13, se preguntó a los estudiantes ¿sientes orgullo de tu cultura? Los 

estudiantes en su totalidad respondieron que sí sienten orgullo de su cultura. Esto, 

significa que el 100% de los estudiantes tienen un sentimiento de pertenencia e identidad 

con la cultura quechua o aimara, ya que categóricamente respondieron afirmativamente 

sentirse orgullosos de pertenecer a las culturas milenarias. Esto implica reconocerse como 

miembro de una de las culturas altiplánicas. Mas halla del doble estilo de vida que llevan 

entre la ciudad y el campo, estos estudiantes poseen una actitud (cognitiva, conductual y 

afectiva) favorable hacia las culturas originarias, que le permite desenvolverse y 

compararse con sus semejantes que también son portadoras de un bagaje cultural similar 
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o diferente. El orgullo que sienten por sus raíces tiene que asumirse desde el punto de 

vista personal, son éstos, los agentes y miembros activos que fluctúan entre los escenarios 

de la urbe y la ruralidad.     

4.2.2. Resultado de frecuencias porcentual del nivel de identidad cultural   

Tabla 14 

 Nivel de identidad cultural de las estudiantes de EIIB 

 Frecuencia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Identidad cultural bajo 3 2,1 2,1 2,1 

Identidad cultural medio 21 14,5 14,5 16,6 

Identidad cultural alto 121 83,4 83,4 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

Respecto al análisis del nivel de identidad cultural de los estudiantes y respondiendo a la 

primera hipótesis específica cuando se plantea que el nivel en la que se ubican respecto a 

la identidad cultural es alto en los estudiantes de educación inicial del IESPP de 

Huancané. Los resultados evidencian que 121 estudiantes que representa un 83.4% 

evidencian tener una “identidad cultural alto”, 21 estudiantes que constituye un 14.5% 

tienen una “identidad cultural medio” y 3 estudiantes que se traduce en un 2.1% tienen la 

identidad cultural bajo. Esto significa que la tendencia respecto a la identidad cultural 

significativamente está en un nivel alto. Ya que los estudiantes conciben que son personas 

que se sienten felices de ser miembros del grupo étnico, sienten orgullo de sus valores 

culturales, se comprometen con la cultura originaria, participan de sus costumbres 

tradiciones y creencias. Uno de los elementos culturales más visibles es la lengua que se 

usa en los sistemas de comunicación, por el cual sienten afecto y lo valoran. Finalmente 

admiten que su proyecto de vida está planificado tomando en cuenta e involucrando a la 

cultura originaria y las esencias que al interior se recrean y existen.        

4.3. Resultados estadísticos en relación con la variable autoestima  

Para una mejor organización de la información en la tabla estadística a continuación 

codificamos los reactivos de autoestima.   
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P1: Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 

que los demás. 

P2: Creo que tengo un buen número de cualidades.  

P3: En general, me inclino a pensar que soy un/a fracasado/a.  

P4: Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.  

P5: Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a de mí.  

P6: Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.  

P7: En general, estoy satisfecho/a conmigo mismo/a  

P8: Desearía valorarme más a mí mismo/a.  

P9: A veces me siento verdaderamente inútil.  

P10: A veces pienso que no soy bueno/a para nada.  

 

Tabla 15 

Estadístico con relación a la variable autoestima 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

N Válido 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,49 1,60 2,93 1,56 2,61 1,37 1,41 1,69 2,94 3,00 

Mediana 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 

Moda 1 2 4 1 4 1 1 1 3 4 

Desv. Desviación ,602 ,606 1,032 ,716 1,180 ,634 ,619 ,894 ,944 ,972 

Varianza ,363 ,367 1,065 ,512 1,393 ,402 ,383 ,799 ,892 ,944 

Rango 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Máximo 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

  

La descripción y análisis respecto a la variable de autoestima; se puede deducir que la 

media, la desviación estándar y la varianza adquieren valores aceptables respecto a la 

autoestima de los estudiantes, esto significa que la autoestima según cada uno de los 10 

reactivos de la escala de Rosenberg mayoritariamente tiene una autoestima alta. Al mismo 

tiempo se observa en las preguntas P1, P6, P7 en donde la media, la desviación estándar 

y la varianza adquieren valores bajos, esto significa que los estudiantes tienen una 

percepción baja de su autoconcepto, el cual requiere ser mejorada.    
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Tabla 16 

Sentimiento de ser una persona digna de aprecio o de igual medida que los demás 

  

La tabla 16, describe que 81 estudiantes que constituye el 55.6% está “Totalmente de 

acuerdo”, 58 estudiantes que representa el 40% afirma estar en “De acuerdo”, 5 

estudiantes que es el 3.4% esta “En desacuerdo”, y un estudiante que conforma el 0.69% 

señala estar en “Totalmente en desacuerdo” con relación a: siento que soy una persona 

digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. Esto significa que la mayoría 

de las estudiantes se consideran que son personas dignas y reconocen la dignidad de sus 

semejantes. Al mismo tiempo implica, que se aprecian a sí mismo.  

Tabla 17  

Se considera tener un buen número de cualidades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 

67 46,2 46,2 46,2 

De acuerdo 69 47,6 47,6 93,8 

En desacuerdo 9 6,2 6,2 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

La tabla 17, describe que 67 estudiantes que constituye el 46.2% manifiesta estar en 

“Totalmente de acuerdo”, 69 estudiantes que representa el 47.6% afirma estar en “De 

acuerdo”, 9 estudiantes que es el 6.2% esta “En desacuerdo” en relación a creo que tengo 

un buen número de cualidades. Estos resultados implican que la tendencia en porcentajes 

considerables estriba entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. Del que se puede deducir 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 81 55,9 55,9 55,9 

De acuerdo 58 40,0 40,0 95,9 

En desacuerdo 5 3,4 3,4 99,3 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 ,7 ,7 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  
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que los estudiantes del instituto pedagógico de Huancané consideran y reconocen que 

tienen cualidades personales y son conscientes de la importancia de estos en la vida.     

 

Tabla 18 

En general se inclina a pensar que es una fracasada/o 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 19 13,1 13,1 13,1 

De acuerdo 25 17,2 17,2 30,3 

En desacuerdo 48 33,1 33,1 63,4 

Totalmente en 

desacuerdo 

53 36,6 36,6 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

En relación con la tabla 18, describe que 19 estudiantes que constituye el 13.1% indica 

estar “Totalmente de acuerdo”, 25 estudiantes que representa el 17,2% afirma estar en 

“De acuerdo”, 48 estudiantes que es el 33.1% esta “En desacuerdo”, y 53 estudiantes que 

conforma el 36.6% señala estar en “Totalmente en desacuerdo” respecto a que los 

estudiantes se inclinan a pensar que son un/a fracasado/a. Un porcentaje importante 

manifiestan que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Esto significa que los 

estudiantes niegan ser fracasados y se reconocen como personas que aspiran logros y 

triunfos en sus vidas.    
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Tabla 19 

La estudiante se considera capaz de hacer las cosas bien 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 79 54,5 54,5 54,5 

De acuerdo 55 37,9 37,9 92,4 

En desacuerdo 7 4,8 4,8 97,2 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 2,8 2,8 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

Se puede observar que en la tabla 19, 79 estudiantes que constituye el 54.4% indica estar 

“Totalmente de acuerdo”, 55 estudiantes que representa el 37,9% afirma estar en “De 

acuerdo”, 7 estudiantes que es el 4.8% esta “En desacuerdo”, y 4 estudiantes que 

conforma el 2.8% señala estar en “Totalmente en desacuerdo” respecto a soy capaz de 

hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. Esto implica que los estudiantes, en 

un número importante se reconocen con capacidades que les permite realizar múltiples 

actividades como mucha gente, esta afirmación es un buen indicador en la determinación 

del autoconcepto y la autoestima.   

Tabla 20  

Sentimiento de motivos para sentirse orgulloso por estudiantes EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 36 24,8 24,8 24,8 

De acuerdo 32 22,1 22,1 46,9 

En desacuerdo 30 20,7 20,7 67,6 

Totalmente en 

desacuerdo 

47 32,4 32,4 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  
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Se observa que en la tabla 20, 36 estudiantes que constituye el 24.8% indica estar 

“Totalmente de acuerdo”, 32 estudiantes que representa el 22,1% afirma estar en “De 

acuerdo”, 30 estudiantes que es el 20.7% esta “En desacuerdo”, y 47 estudiantes que 

conforma el 32.4% señala estar en “Totalmente en desacuerdo” respecto a siento que no 

tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a de mí. Esta pregunta debela que la 

mayoría de las estudiantes sienten orgullo de su persona, pero sumando, un número 

considerable de 68 estudiantes que representa el 46.9% señalan no tener motivo para 

sentirse orgulloso de sí. Esto deja al análisis un comentario desfavorable en la autoestima 

de los estudiantes.       

 

Tabla 21 

Actitud positiva de los estudiantes hacia sí mismo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 101 69,7 69,7 69,7 

De acuerdo 36 24,8 24,8 94,5 

En desacuerdo 6 4,1 4,1 98,6 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,4 1,4 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

Respecto a la tabla 21, describe que 101 estudiantes que constituye el 69.7% alcanza 

“Totalmente de acuerdo”, 36 estudiantes que representa el 24.8% afirma estar en “De 

acuerdo”, 6 estudiantes que es el 4.1% esta “En desacuerdo”, y 2 estudiantes que 

conforma el 1.4% señala estar en “Totalmente en desacuerdo” en relación a tengo una 

actitud positiva hacia mí mismo/a, esto significa que los estudiantes mayoritariamente 

mantienen una actitud positiva que refirma su personalidad y confía en su potencialidad, 

también denota autosuperación, en el que identifica sus limitaciones y potencialidades 

para afrontar con solvencia los restos que se le pueden presentar en la vida cotidiana.  
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Tabla 22 

Actitud general de satisfacción consigo mismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 93 64,1 64,1 64,1 

De acuerdo 46 31,7 31,7 95,9 

En desacuerdo 4 2,8 2,8 98,6 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,4 1,4 100,0 

TOTAL                                                        145 NBBB 100,0                    100,0  

 

La tabla 22 muestra, que 93 estudiantes que constituye el 64.1% indican estar “Totalmente 

de acuerdo”, 46 estudiantes que representa el 31,7% afirma estar en “De acuerdo”, 4 

estudiantes que es el 2.8% esta “En desacuerdo”, y 2 estudiantes que conforma el 1.4% 

señala estar en “Totalmente en desacuerdo” respecto a, estoy satisfecho/a conmigo 

mismo/a. Los resultados muestran que mayoritariamente los estudiantes tienen un buen 

autoconcepto de sí mismo, porque categóricamente afirman estar conformes y satisfechos 

con su personalidad, el cual es un buen indicador de una alta autoestima. 

Tabla 23 

Deseo de valoración hacia sí mismo por las estudiantes EIIB 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 77 53,1 53,1 53,1 

De acuerdo 46 31,7 31,7 84,8 

En desacuerdo 12 8,3 8,3 93,1 

Totalmente en 

desacuerdo 

10 6,9 6,9 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  

 

Respecto a la tabla 23, describe que 77 estudiantes que constituye el 53.1% alcanza 

“Totalmente de acuerdo”, 46 estudiantes que representa el 31.7% afirma estar en “De 



51 
 

acuerdo”, 12 estudiantes que es el 8.3% esta “En desacuerdo”, y 10 estudiantes que 

conforma el 6.9% señala estar en “Totalmente en desacuerdo”, respecto al criterio que los 

estudiantes indican que desearían valorarse más a sí mismo. Esto significa que, una 

mayoría reconocen que no se valoran lo suficiente y dejan entrever que necesitan asumir 

con mayor contundencia el amor propio, también denota una autovaloración que reconoce 

que no se valora. Implícitamente son conscientes de que no se reconocen como les 

gustaría valorarse. Esta respuesta requiere respuestas específicas necesita explicar las 

razones del por qué no se reconocen, y que factores serían para valorarse negativamente.  

   

Tabla 24 

Actitud de sentirse verdaderamente inútil de estudiantes de EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 13 9,0 9,0 9,0 

De acuerdo 30 20,7 20,7 29,7 

En desacuerdo 55 37,9 37,9 67,6 

Totalmente en 

desacuerdo 

47 32,4 32,4 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

En relación con la tabla 24, describe que 13 estudiantes que constituye el 9% indica estar 

“Totalmente de acuerdo”, 30 estudiantes que representa el 20,7% afirma estar en “De 

acuerdo”, 55 estudiantes que es el 37.9% esta “En desacuerdo”, y 47 estudiantes que 

conforma el 32.4% señala estar en “Totalmente en desacuerdo” respecto al ítems a veces 

me siento verdaderamente inútil. Los resultados demuestran que la tendencia significativa 

esta entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Esto significa que los estudiantes 

mayoritariamente se consideran personas útiles, necesarias en la vida social, académica y 

familiar. Este cuestionamiento negativo de la prueba permite vislumbrar que los 

encuestados se definen como personas importantes. No obstante, existe un porcentaje de 

estudiantes que se consideran en algunas ocasiones inútiles, obviamente esto refleja un 

problema de personalidad vinculado a la autoestima del estudiante.      



52 
 

Tabla 25 

Pensamiento de no ser bueno para nada por estudiantes EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 12 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 32 22,1 22,1 30,3 

En desacuerdo 45 31,0 31,0 61,4 

Totalmente en 

desacuerdo 

56 38,6 38,6 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  

 

Analizando la tabla 25, se describe que 12 estudiantes que constituye el 8.3% indica estar 

“Totalmente de acuerdo”, 32 estudiantes que representa el 22,1% afirma estar en “De 

acuerdo”, 45 estudiantes que es el 31% esta “En desacuerdo”, y 56 estudiantes que 

conforma el 38.6% señala estar en “Totalmente en desacuerdo” respecto al ítems a veces 

pienso que no soy bueno/a para nada. En esta descripción lo prevalente está en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo, esto se podría entender que los estudiantes no aceptan ser un 

bueno para nada y se considera útiles, pueden contribuir en muchos aspectos en la vida 

familiar y social.      

4.3.1. Resultado de frecuencias porcentual del nivel de autoestima  

El proceso de obtención de los datos se realizó a través del test de Rosenberg, 

contiene 10 ítems de afirmaciones positivas y negativas como se explica en el 

capítulo III respecto a la obtención de los datos. Después de la compilación de la 

información, se descargó la información en el programa Excel para poder traslapar 

y filtrar los datos al paquete estadístico SPSS versión 25. Luego de procesar los 

datos en función a la escala de valoración considerada para cada ítem, se elaboró 

la tabla de distribución porcentual, donde se generan los datos generales o 

globales.  
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Tabla 26 

Nivel de autoestima de estudiantes EIIB-2020 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Autoestima bajo 22 15,2 15,2 15,2 

Autoestima 

medio 

57 39,3 39,3 54,5 

Autoestima alto 66 45,5 45,5 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  

 

En esta parte se analiza el nivel de autoestima de los estudiantes y se responde a la 

segunda hipótesis específica cuando se plantea que el nivel en la que se ubican respecto 

a la autoestima es alto en los estudiantes de educación inicial del IESPP de Huancané. 

Los resultados evidencian que 66 estudiantes que representa un 45.5% evidencian tener 

una “autoestima alto”, 57 estudiantes que dan un 39.3% tienen una “autoestima medio” y 

22 estudiantes que se traduce en un 15.2% tienen la autoestima bajo. Esto significa que 

la tendencia respecto a la autoestima va de medio a alto. Ya que los estudiantes conciben 

que son personas que valen igual que los demás, sienten que tienen buenas cualidades, 

reconocen que son capaces de hacer las cosas del mismo modo en que lo podrían hacer 

otras personas, evidencian una actitud positiva y generalmente siempre se sienten 

satisfechos consigo mismo. 

Al mismo tiempo hay que reconocer y convendría reflexionar que el 15.2% de la muestra 

total evidencia una autoestima baja, reconociéndose muchas veces como seres inútiles, 

que no sirven para nada, no tienen orgullo y a veces sienten ser fracasados. El resultado 

de este último análisis deja un compromiso por asumir y convendría que se efectúe un 

tratamiento especial o ayudar a los estudiantes del instituto pedagógico para que reviertan 

su situación en relación con su autoestima.  

4.4.Prueba de confiabilidad y normalidad  

4.4.1. Confiabilidad del instrumento  

Para el análisis de confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, cuya fórmula es:  
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∝ =  
𝐊

𝐊 − 𝟏
(𝟏 −

∑ 𝐬𝐢
𝟐

𝐒𝐭
𝟐 ) 

El instrumento se aplicó a una muestra piloto de 51 encuestados, los resultados se 

presentan a continuación: 

Tabla 27 

Estudio relacionado a la identidad cultural 

Estadísticas de Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,649 51 

 

Interpretación: Los datos de la muestra de estudio relacionado a la identidad cultural de 

los estudiantes presentan una confiabilidad baja ya que el coeficiente alfa de Cronbach 

(0,649) se encuentra en el intervalo de 0,60 a 0,65. Según el coeficiente de alfa de 

Cronbach es confiable (Herrera 1998).  

Tabla 28 

Nivel de confiabilidad baja según el coeficiente alfa Cronbach 

Intervalos  Interpretación  

0,53 a menos  Confiabilidad nula  

0,54 a 0,59  Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable  

0,66 a 0,71 Muy confiable  

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad  

1,00 Confiabilidad perfecta  

Fuente: Prueba de confiabilidad. 

4.4.2. Prueba de normalidad para la variable identidad cultural  

De la variable identidad cultural (n>50) 

Formulación de las hipótesis Nula (H0) y Alterna (H1) 
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H0: La distribución de la variable identidad cultural no difiere de la distribución 

normal (p > 0,05) 

H0: La distribución de la variable proviene de la distribución normal (p > 0,05) 

H1: La distribución de la variable identidad cultural difiere de la distribución 

normal (p ≤ 0,05) 

H1: La distribución de la variable identidad cultural no proviene de la distribución 

normal (p ≤ 0,05) 

Para una muestra de 145 estudiantes del IESPP Huancané, se halla los valores 

correspondientes con el SPSS versión 25 y se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 29 

Valores SPSS 25 de Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Identidad cultural  0,600 145 0,000 

 

Conclusión: Como el nivel de significancia asintótica bilateral obtenido (0,000) es menor 

al nivel de significación (α=0,050=5%) entonces se acepta la hipótesis alterna (H1), es 

decir se acepta que: La distribución de la variable identidad cultural difiere de la 

distribución normal, es decir proviene de una distribución no normal, por lo que en la 

prueba de hipótesis se debe utilizar una prueba no paramétrica. 

4.4.3. Correlación de las variables identidad cultural y autoestima  

Respecto a la comprobación de la hipótesis general de la investigación, se 

correlacionó las variables de estudio de la muestra del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Huancané. Para ello se empleó la estadística 

inferencial que permite realizar pruebas de hipótesis. Para la correlación de las 

variables a nivel global se utilizó el estadístico SPSS versión 25, optando por una 

prueba no paramétrica, empleando el estadígrafo de Rho de Spearman. Luego de 

aplicar los datos de las variables respectivas se presenta el valor para dicho 

coeficiente de correlación.   
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Tabla 30 

Correlación bivariado de las variables de identidad cultural y autoestima 

 

Identidad 

cultural Autoestima 

Rho de 

Spearman 

Identidad 

cultural 

Coeficiente de correlación 1,000 0,238** 

Sig. (bilateral) . 0,004 

N 145 145 

Autoestima Coeficiente de correlación 0,238** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,004 . 

N 145 145 

  

A continuación seguiremos la siguiente equivalencia para el coeficiente de correlacion de 

Rho de Spearman.   

Tabla 31  

Coeficiente de correlación de RHO de Spearman 

 Fuente: Karl Pearson  

En función a la correlación entre las variables identidad cultural y autoestima, la Rho de 

Spearman señala que el coeficiente de correlación es positiva baja ya que se obtuvo 0,238 

     Valor cuantitativo Significado literal 

-1 Correlación negativa grande y 

perfecta -0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y 

perfecta 
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y el nivel de significancia bilateral es de 0,004 es inferior al valor del margen de error 

asumido (α = 0,05). Esto significa que existe una correlación y se puede afirmar que existe 

una vinculación positiva baja entre la identidad cultural asumida por los estudiantes y su 

autoestima. Por ello se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna que señala 

que existe una correlación positiva entre la identidad cultural y la autoestima de los 

estudiantes de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público de Huancané – 2020.    

 

4.4.4. Tabla cruzada del nivel de identidad cultural y autoestima 

Tabla 32 

Tabla cruzada del nivel de identidad cultural y autoestima 

 

Autoestima 

Total 

Autoestim

a bajo 

Autoestim

a medio 

Autoesti

ma alto 

 

 

Identidad 

cultural 

Identidad 

cultural bajo 

Recuento 0 3 0 3 

% del total 0,0% 2,1% 0,0% 2,1% 

Identidad 

cultural medio 

Recuento 4 9 8 21 

% del total 2,8% 6,2% 5,5% 14,5% 

Identidad 

cultural alto 

Recuento 18 45 58 121 

% del total 12,4% 31,0% 40,0% 83,4% 

TOTAL Recuento 22 57 66 145 

% del total 15,2% 39,3% 45,5% 100,0

% 

 

De la tabla cruzada se puede destacar la relación que tienen entre las variables identidad 

cultural y la autoestima de los estudiantes de la IESPP de Huancané. Los valores que 

destacan son; 45 estudiantes alcanzan una identidad cultural en el nivel alto y una 

autoestima en el nivel medio, 58 estudiantes alcanzan tanto la identidad cultural y la 

autoestima en un nivel alto. Esto significa que existe una relación que va del nivel medio 

de 31% al alto 40% en la autoestima y para la identidad cultural se mantiene en un nivel 

alto en 83.4% de acuerdo al análisis de las dos variables. En síntesis, para la variable 

identidad cultural 121 estudiantes que representa el 83.4% alcanzan el nivel alto y para la 
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variable autoestima 66 estudiantes que representa el 45% logran el nivel alto.  A partir de 

los resultados se puede deducir que la tendencia de una buena identidad no 

necesariamente garantiza un alto nivel de autoestima.  

A partir de estos resultados respecto a la hipótesis general, referido a que existe relación 

entre la identidad cultural y la autoestima de los estudiantes, las tablas cruzadas y la 

prueba Rho de Spearman señalan que sí existe vinculación entre las variables del estudio 

y se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, el grado 

de correlación obtenida con la prueba Rho de Spearman es positiva baja.  

Discusión  

En relación con el objetivo general que busco determinar la relación que existe entre la 

identidad cultural y la autoestima de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público de Huancané - 2020. Se ha llegado al hallazgo que existe una 

vinculación positiva baja entre la identidad cultural asumida por los estudiantes y su 

autoestima. Esto significa que los estudiantes asumen la identidad cultural como el 

conjunto de rasgos y atributos culturales únicos que determinan a una etnia, manifestando 

su sentido de pertenencia, costumbres, expresiones culturales, creencias, prácticas, 

conocimientos, habilidades que le hacen diferentes a otros grupos culturales (Hadechini, 

et al., 2020). Al mismo tiempo, para establecer estos atributos, en la convivencia recrea 

prácticas, destrezas, habilidades, costumbres, entre otros aspectos, en el que desarrolla y 

promueve en los espacios rurales experiencias de actividades comunitarias del que son 

partícipes los estudiantes de formación inicial docente. Como sustenta Fernández (2020) 

la identidad se manifiesta, sobre todo, por medio de una cultura y su particular manera de 

expresarla, por lo que se está abriendo paso el reconocimiento de la identidad cultural. Es 

importante reconocer que, la muestra de estudio experimentan transformaciones o 

modificaciones que se van presentando en la identidad cultural de los jóvenes de 

educación superior que migran desde el campo hacia la ciudad (Daza, 2020).  Identidad 

cultural que, por cierto, guarda relación en alguna medida con la autoestima de los jóvenes 

y señoritas estudiantes del instituto pedagógico.  Referente a la autoestima, se dice es la 

consideración positiva o negativa del sí mismo. Aparece asociada con la claridad que se 

tiene del concepto propio y hace referencia específica a la valía personal y esta favorece 

el sentido de la propia identidad” (Román et al., 2013). 
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Respecto a la autoestima,  tiene que ver con el modo en que nos sentimos con respecto a 

nosotros mismos (Branden, 1989). Lo que para el análisis de esta investigación es más 

significativo, los estudiantes manifiestan tener una vinculación entre la identidad cultural 

y autoestima en 31% y 40% alcanzan una autoestima medio y alto respectivamente. Esto 

significa, si bien la gran mayoría no alcanza una autoestima alta, el mayor porcentaje se 

encuentra entre los niveles medio y alto. En un número importante asumen que, la 

valoración de uno mismo, concierne las emociones, pensamientos, sentimientos, 

experiencias y actitudes que la persona muestra en su vida (Panesso & Arango, 2017). 

Estos aspectos están presentes durante toda la vida en el proceso social y su valoración es 

inmanente a la persona. Como señala Chilca (2017) la autoestima es responsable de 

nuestro éxito o fracaso en lo cotidiano. Los estudiantes materia de este estudio, efectúan 

Tabernero et al. (2017)  una valoración afectiva en base a sus características físicas, 

cognitivas y culturales. De ello se desprende sus experiencias cotidianas para asumir el 

nivel de autoestima encontrada en los estudiantes.    

En esta variable es importante señalar que, se evidenció que los estudiantes en un 12,4% 

muestran que no asumen un contundente autoconcepto de sí mismo. Dejan entrever que 

estos estudiantes muchas veces se sienten personas inútiles, en ocasiones desearían 

valorarse más, muchas veces no se sienten orgullosos de sí mismo. Muchas veces se 

sienten fracasados y sería importante descubrir en otros estudios del por qué o que razones 

le hacen definirse como fracasado. Este enunciado podría estar asociado a la procedencia 

cultural, factores económicos entre otras razones.  

En el caso del primer objetivo específico, cuando se pretende describir y analizar la 

situación actual de la identidad cultural de los estudiantes. Partimos de la premisa que la 

identidad cultural en su vertiente singular y colectiva, asume la dimensión intrapersonal 

e interpersonal en el que se construye y cobra sentido en un contexto sociohistórico que 

lo explica y condiciona (Turra et al., 2018). Para el caso del estudio, existe más 

estudiantes mujeres que varones, no obstante, siendo para la formación docente de la 

especialidad de inicial EIB, se encontró a 21 estudiantes varones que representan el 

14.5%, situación que va en aumento. Es importante reconocer el interés del género 

masculino en optar una profesión que en el pasado eminentemente abrazaban solo las 

mujeres. 
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Analizar la identidad cultural de los estudiantes supone comprender muchos elementos 

que ésta asume, como Rivas (2018) señala a partir de ella se podría diferenciar un pueblo 

del otro. En ese sentido, un aspecto importante es la lengua originaria, porque las lenguas 

son diferentes e igualmente importantes en su configuración y empleo (Cabrera, 2000). 

Los estudiantes muestran aprecio a la lengua aimara o quechua, sintiendo un apego innato 

a la lengua ancestral. Al mismo tiempo, dentro de las costumbre y tradiciones se conduce 

con el sistema de valores asumidos en la cultura, para Ayala (1998) la naturaleza del valor 

moral afecta a los comportamientos en los que la persona es responsable, éste valor es el 

que más influye en la formación de la persona.   De otra parte, para  Herszenbaun (2018) 

las normas culturales sólo puede encontrarse en su correspondencia con el modo de vida 

de la comunidad. Esto implica que la muestra estudiada, es decir los estudiantes son 

miembros activos de la comunidad, en ello se justifica su actitud positiva y alta identidad 

con su cultura. Es importante destacar que los estudiantes mayoritariamente tienen un 

dominio (oral y escrito) de la lengua quechua o aimara, los resultados señalan que su 

dominio se establece en los niveles intermedio y avanzado. 

Los estudiantes se identifican con las culturas andinas del altiplano (aimaras y quechuas), 

ya que en un porcentaje muy importante del 95.2% señalan adscribirse con una u otra 

cultura y con lo que al interior existe y su territorio. Para Reyes (2019) denota aspectos 

relacionales que proponen vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación 

entre una porción o la totalidad del espacio geográfico con un determinado sujeto 

individual o colectivo. De otra parte, es en el territorio donde se refleja claramente 

la identidad cultural que lo sustenta. Existe una vinculación entre territorios y culturas 

(Ramón, 2019).  Estas razones conducen a que los encuestados tengan un grado de 

satisfacción con la cultura nativa, ellos manifiestan su gusto entre excelente y bueno. Del 

mismo modo, en su formación inicial docente gustan de conocer la gramática de las 

lenguas originarias ya que, de un total de 145 encuestados, 143 manifiestan estar 

contentos con saber y aprender el quechua o aimara. Al mismo tiempo como señala Sosa 

(2018), los estudiantes poseen una actitud (cognitiva, conductual y afectiva) favorable a 

las culturas originarias. 

En este análisis, es importante destacar que en relación con las personas con quiénes habla 

en aimara o quechua, la muestra de estudio manifiesta que mayoritariamente hablan en 

un 53.8% con los padres, seguido del 36,6% en la comunidad. Esto tácitamente señala 

que el uso de los idiomas ancestrales esté confinado a la familia y la comunidad, a las 
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actividades domésticas y productivas del hogar y la ruralidad. De otra parte, solo 6.2% 

hablan con los compañeros, y 3.4% lo usan con los profesores. Esto claramente se pueden 

entender que, en los contextos académicos e instruccionales, la lengua que predomina no 

son las lenguas originarias, a pesar de que el instituto pedagógico tiene la formación en 

Educación Intercultural y Bilingüe, sería muy importante abordar y conocer las razones 

que impiden el uso de las lenguas aimara y quechua en los institutos de formación docente 

con mención en EIB. Esto amerita nuevas maneras de relación con los formadores, 

docentes y también a las formas de estar y habitar las instituciones. Esto permitirá que el 

instituto se convierta en un espacio desde el que es posible posicionarse, a nivel personal 

o colectivo, reconociendo sus saberes y conocimientos, mejorar la relación con los 

maestros y construcción de confianza (Navia & Salinas, 2020). 

Estos resultados podrían asumirse como contraproducente, porque los estudiantes creen 

y conviven con la Pachamama (madre tierra), conocen las tradiciones y costumbres de la 

comunidad porque sienten estar comprometidos con la cultura y los elementos que 

implican en ella, ya que señalan participar a veces en un 52.4% e indican que un 39.3% 

si participan en la difusión de la cultura y por ende sienten orgullo en un 100% por las 

culturas aimara y quechua. En palabras de (Taguenca, 2016) el objetivo no es describir 

realidades concretas, que dan como resultado identidades culturales juveniles 

reconocibles, sino un análisis conceptual y relacional que nos permita establecer el “ser 

sí mismo” de una persona con respecto a los demás. Esto significa que la relación que 

tienen los estudiantes con el sistema sociocultural y con los de la otra cultura, en sus 

procesos de adaptación e integración como seres subjetivados, que como citadinos, 

aimaras o quechuas se permiten prácticas conjuntas desde la diferencia, que su identidad 

cultural no es otra cosa que la contextualización de su cultura, en el que asumen todo el 

entramado de significados que comparten en lo cotidiano. De ahí la importancia de 

mantener vivas las lenguas, culturas e identidad de los pueblos originarios, siga 

representando nuevas apuestas para el sistema educativo, y en particular para la educación 

superior  (Navia et al., 2020). 

Respecto al segundo objetivo específico, que busca describir y analizar la situación actual 

de la autoestima de los estudiantes, primeramente, debemos resaltar que la autoestima 

positiva es la interiorización de la valía personal, en tanto que el sujeto es capaz de hacer 

y/o dar a los demás partes útiles de su identidad. Se trata del reconocimiento de la valía 

de su rol en el grupo étnico al que pertenece (Pades et al., 2019).  A continuación, se 
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analiza el nivel de autoestima en la que se encuentran los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Huancané, como señalan Panesso & Arango 

(2017)  ellos hacen una valoración de sí mismo, respecto a sus emociones, pensamientos, 

sentimientos, experiencias y actitudes con la que asumen la vida. En suma, se refiere a 

cómo nos sentimos acerca de la forma de valorarnos a nosotros mismos (Tabernero et al., 

2017). La muestra, de este análisis la conforma 145 jóvenes y señoritas, a los que se irán 

ubicando en los tres niveles que a continuación detallamos del nivel alto hasta llegar al 

más bajo. 

El hallazgo de la investigación devela que 66 estudiantes que representa el 45.5% se 

ubican en un nivel de autoestima alto, esto significa que tienen buenas experiencias 

vividas en el núcleo familiar y sociocultural, ya que las relaciones sociales se originan 

como consecuencia estas experiencias  (Tacca et al., 2020), esta satisfacción de la persona 

es tomado en cuenta como un aspecto fundamental en la salud mental de las personas 

(Ordóñez & Narváez, 2020). Si bien es cierto, este porcentaje no es la mayoría, pero es 

considerable estadísticamente. Ya que ellos, tienen una imagen positiva de sí mismo, que 

lograron en la integración de los sistemas de estilos y valores (González et al., 1997). 

Como lo indica Esnaola et al. (2008)  implica que los estudiantes tienen un autoconcepto 

positivo. Al mismo tiempo, se caracterizan por el auto respeto, dichas personas no se 

sienten inferiores ni superiores a los demás, pueden reconocer sus limitaciones y 

potencialidades (Fanti & Henrich, 2015). El tener un nivel alto de autoestima conlleva al 

correcto funcionamiento y desempeño del ser humano, mejorando el componente de la 

calidad de vida durante las diferentes etapas de la vida (Noriega & Ortiz, 2021). 

De otra parte, un grupo importante de 57 estudiantes que da un 39.3% se encuentra en un 

nivel de autoestima media. Esto nos indica que esa proporción de estudiantes se encuentra 

en una especie de limbo, en el que asumen un estado dubitativo porque algunas veces 

actúan con sensatez y otras con irreflexión. Hay que destacar que los estudiantes con una 

autoestima media, tienen mejores herramientas de defensa y confianza para enfrentar 

situaciones críticas o difíciles (Simon et al., 2017). De otra parte es importante resaltar 

que éstos jóvenes estudiante, no terminan de aceptar que, el principal responsable de 

actuar para cambiar las cosas con el fin de vivir mejor, sin ignorar sus limitaciones y 

condicionamientos son ellos mismo (Flecha, 2019). Sería muy importante propulsar en la 

muestra de estudio, como lo indican Anaya et al. (2020) actitudes positivas hacia el “Yo” 

personal, porque es una característica importante del funcionamiento psicológico 



63 
 

positivo. Claro está que estos estudiantes del pedagógico requieren mejorar las 

condiciones humanas negativas que uno puede tener y afianzando la dignidad para 

construir mejores experiencias para todas las personas en la convivencia (Montaño, 

2018). En concordancia con Senra et al. (2018) indican que exige el fortalecimiento del 

estudiante, su medio y mejoramiento permanente de su autovaloración, en el que requiere 

orientación y cultivo de todos los aspectos que conciernen al individuo. 

En esta misma línea del análisis se tiene a 22 estudiantes que constituyen el 15.2% de la 

población total que se agrupa en el nivel de autoestima baja, esto da entender que los 

aludidos de la investigación se sienten inútiles, sienten que no sirven para nada, no tienen 

orgullo y a veces sienten ser personas fracasadas. Claramente muestran una actitud 

negativa, asumen una disposición de condena en la vida. Estos estudiantes se caracterizan 

por ser desorganizados entre lo que piensan y cómo se proyectan en la vida (Salmivalli et 

al., 1999). Denotan un conformismo personal, esto repercute a los distintos aspectos de 

la vida, rendimiento académico, personas depresivas y conflictivas. Al mismo tiempo, la 

literatura connota una baja credibilidad en sus verdaderas capacidades y que 

permanentemente busca pretextos. En este mismo sentido Pades et al. (2019) indican que 

la persona con baja autoestima tiene miedo a equivocarse, temor a los defectos propios, 

y la frustración que se produce ante la ausencia del reconocimiento esperado de los otros. 

Sería muy conveniente dotar a estos estudiantes de estímulos y condiciones que les 

permitan la mejoría del nivel de autoestima. Sin duda asumir la mejor respuesta a estos 

últimos resultados con baja autoestima, correspondería que los estudiantes en este 15.2% 

reciba un tratamiento que permita una autosuperación que avale las múltiples ventajas 

que conducen a una vida plena, feliz y con todos los logros materiales y espirituales que 

podamos imaginar (Lores et al., 2018). Que confíe plenamente en su capacidad para 

resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades (Branden, 1989). Como diría Evert & Álvarez (2020) lograr una autoestima 

significa tener una valoración afectiva que las personas realizan de sus características 

físicas, cognitivas y culturales.    
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CONCLUSIONES 

El grado de correlación entre los niveles de identidad cultural y la autoestima en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Huancané es positiva 

baja, en el periodo 2020 a 2021; ésta se corrobora tomando en cuenta el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman, cuyo Rho es 0.238. Entonces se entiende que si los 

estudiantes alcanzan mejor identidad cultural tendrán mayor nivel de autoestima, porque 

los porcentajes significativos están en relación con la variable de estudio; esta relación va 

desde el nivel medio que es de 31% al nivel alto de 40% en la variable autoestima y para 

la identidad cultural se mantiene en un nivel de 83% conforme al análisis de las dos 

variables donde los porcentajes indican una relación positiva baja a partir de la variable 

autoestima.   

Respecto a la variable identidad cultural los resultados demuestran que un 83.4% de 

estudiantes tienen una “identidad cultural alta”, un 14.5% presenta una “identidad cultural 

medio” y un 21% tienen una “identidad cultural baja”; estos resultados demuestran que 

la tendencia respecto a la identidad cultural están en un nivel alta; entonces se entiende 

que los estudiantes se sienten felices de ser miembros del grupo étnico, de sus valores 

culturales, están comprometidos con la cultura originaria, participan de las costumbres y 

creencias de su comunidad, también afirman que usan la lengua aimara/quechua en la 

comunicación, pero indican que la usan para comunicarse con su familia y la comunidad. 

 

En relación con la variable autoestima un 45.5% evidencian tener una “autoestima alta”, 

un 39.3% tienen una “autoestima medio” y un 15.2% ostentan una “autoestima baja”. La 

tendencia mayoritaria de la autoestima va de medio a alto, porque los estudiantes son 

conscientes de que son personas iguales a sus semejantes, con buenas cualidades, capaces 

de hacer las cosas del mismo modo que los demás; evidencian una actitud positiva y se 

sienten satisfechos consigo mismo; cabe resaltar por otro lado, que un 15.2% de 

estudiantes muestran “baja autoestima” porque afirman que son inútiles, no sirven para 

nada, no tienen orgullo y hasta se sienten fracasados, que sería motivo de un estudio de 

caso o etnográfico. 
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RECOMENDACIONES 

- A los IESPP con formación EIB y facultades de educación de universidades públicas, 

privadas e investigadores, para poder llevar mediciones respecto a las variables de la 

identidad cultural y su vinculación con la autoestima es fundamental conocer las 

tendencias respecto a estas variables porque guarda correlato con la puesta en práctica 

del currículo; asimismo, es necesario vincular con futuras investigaciones y otras 

variables que posibiliten hallazgos novedosos en la formación docente no solo en 

escenarios interculturales, sino también con otros contextos.  

 

- Para los profesionales, académicos e institutos de formación docente con enfoque 

intercultural, se recomienda profundizar estudios sobre el manejo de la lengua quechua 

o aimara, porque se observa a partir de nuestros resultados, que existe una limitación 

de parte del usuario en expresarse en la lengua originaria en diferentes escenarios, 

sobre todo en la misma formación, por lo que sería conveniente efectuar trabajos que 

expliquen los factores o razones por las que no se manejan las lenguas aludidas.    

 

- A los directivos del instituto superior, sería pertinente, no solo para los estudiantes que 

se ubican en el nivel de baja autoestima, implementar para toda la población estudiantil 

talleres de motivación, soporte emocional y terapias para mejorar la autoestima, 

porque los resultados de ésta investigación, nos deja un compromiso el de asumir y 

efectuar ayudas que se pudieran plasmar en planes de acción y de trabajo para sostener 

la salud física y psíquica de los estudiantes del instituto pedagógico para que 

fortalezcan y reviertan su situación en relación a su autoestima.    
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Anexo 1. Encuesta virtual 

1. ENCUESTA VIRTUAL  

INSTRUCCIONES: Le pedimos que responda con bastante veracidad a las siguientes 

preguntas, ya que ello nos permitirá percibir mejor la identidad cultural. 

 

I. DATOS BÁSICOS: 

 

Lengua materna: …………… Nivel de dominio: Básico (  ) intermedio (  ) Avanzado (   

) 

Lugar de nacimiento: ……………… Comunidad al que pertenece: ……………... 

Ciclo de estudio …………………………………………………………………… 

 

II. PREGUNTAS: Marque una sola respuesta y responda las preguntas 

abiertas. 

 

1. ¿Con qué cultura te identificas?    

Urbana   (   )   

Aimara   (   )  

Quechua   (   ) 

 

2. ¿Qué grado de satisfacción tienes con la cultura nativa?  

Excelente   (   )  

Buena   (   )    

Regular   (   )    

Ninguna   (   )   

 

3. ¿Te gustaría conocer la gramática de las lenguas originarias?  

Sí (   ) No (   )      

 

4. ¿Conoces las tradiciones y costumbres de tu pueblo?  Si (  ) No (  )Algunas (  ) 

 

5. ¿Tienes compromisos con las costumbres, tradiciones y creencias de la cultura 

originaria?  Si  (  )  No (  )   

 

6. ¿Participas en la difusión de la cultura originaria?   Si (  )   No (   )  A veces (   ) 

 

7. ¿Te sientes orgulloso de tu cultura?  Si ( ) No (  )   
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III. TEST DE IDENTIDAD CULTURAL  

 

A. INDICADORES DE TEST: Marque con check una sola respuesta en cada 

indicador. 

Puntuaciones de la escala  

Completamente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En desacuerdo Completamente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Criterios de estimación  

 

 

Indicadores                                

Completame

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacue

rdo 

Completame

nte en 

desacuerdo 

Estoy feliz de ser miembro de mi 

grupo étnico. 

     

Me siento orgulloso de mis 

valores culturales ancestrales 

     

Me siento muy comprometido(a) 

con mi cultura originaria 

     

Me siento muy bien con mi 

tradición, costumbres y creencias 

de mi cultura originaria 

     

Siento la necesidad de ocupar un 

cargo y participar en mi 

comunidad. 

     

Siento afecto y valoro mi lengua 

originaria o nativa. 

     

Mi proyecto de vida está 

planificado para salir a otro 

contexto 
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Anexo 2. Test de autoestima Rosenberg 

 

II. INDICADORES DE TEST:  

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

4 3 2 1 

Nota: marque así ( ) con una check, y una sola respuesta en este cuadro 

 

Criterios de estimación  

Indicadores                                

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

ESCALA DE MORRIS ROSENBERG 4 3 2 1 

1. Siento que soy una persona digna de 

aprecio, al menos en igual medida que los 

demás.  

    

2. Creo que tengo un buen número de 

cualidades. 

    

3. En general, me inclino a pensar que soy 

un/a fracasado/a. 
    

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien 

como la mayoría de la gente.  
    

5. Siento que no tengo muchos motivos para 

sentirme orgulloso/a de mí.  
    

6. Tengo una actitud positiva hacia mí 

mismo/a.  
    

7. En general, estoy satisfecho/a conmigo 

mismo/a  
    

8. Desearía valorarme más a mí mismo/a.     

9. A veces me siento verdaderamente inútil.      

10.  A veces pienso que no soy bueno/a para 

nada. 
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Anexo 4. Base de datos de la variable autoestima 

Nº Dignidad Cualidades  Fracaso Capacidad Orgullo Actitud Satisfacción  Valoración  Sentimiento Percepción 

1 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 

2 4 2 1 4 4 3 4 4 3 2 

3 4 4 1 4 1 4 3 4 1 1 

4 4 3 3 3 3 1 3 4 1 1 

5 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 

6 4 3 1 4 1 4 4 4 2 2 

7 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 

8 3 3 2 1 1 4 4 4 2 2 

9 4 3 1 4 3 4 3 3 2 2 

10 3 3 2 4 2 3 3 3 2 1 

11 4 4 1 1 1 4 4 3 1 1 

12 4 3 1 3 1 4 4 3 2 2 

13 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

14 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

15 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

16 3 3 2 3 2 4 4 3 2 2 

17 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 

18 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 

19 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 

20 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 

21 4 3 1 3 2 4 4 4 1 1 

22 4 3 1 3 1 4 4 4 1 1 

23 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 

24 4 4 1 4 1 3 3 3 1 1 

25 3 3 1 4 4 4 4 3 1 1 

26 4 4 1 3 3 4 4 3 1 1 

27 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 

28 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 

29 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 

30 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 

31 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

32 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 

33 3 4 1 3 1 4 4 1 1 1 

34 3 3 2 4 3 4 4 3 2 2 

35 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 

36 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

37 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 

38 4 4 1 4 2 4 3 2 1 1 

39 3 3 2 4 1 4 4 3 1 1 

40 4 4 1 4 1 4 3 4 1 2 

41 4 4 1 4 2 4 3 4 1 2 

42 3 3 2 4 2 4 4 4 2 2 
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43 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

44 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

45 3 3 1 3 1 4 4 4 1 2 

46 3 4 1 3 3 4 4 4 2 1 

47 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

48 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 

49 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 

50 4 4 4 3 2 4 4 3 2 1 

51 2 3 1 4 4 4 4 2 2 3 

52 3 3 2 3 1 4 3 4 2 1 

53 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 

54 3 4 2 4 1 4 4 3 2 2 

55 4 3 3 2 4 3 4 2 2 2 

56 3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 

57 4 4 2 4 1 4 3 1 1 1 

58 4 4 1 4 1 4 3 1 1 1 

59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

60 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 

61 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 

62 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 

63 4 4 1 4 1 4 4 2 1 1 

64 4 4 2 4 3 3 3 4 2 2 

65 4 4 2 3 4 4 4 2 2 2 

66 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 

67 3 4 2 3 4 3 3 3 2 1 

68 4 3 1 4 2 3 3 3 1 1 

69 3 3 1 3 1 4 3 3 1 1 

70 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 

71 4 4 2 4 2 4 4 4 1 1 

72 4 3 1 3 3 3 3 4 1 1 

73 3 3 2 4 2 4 4 4 1 1 

74 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

75 3 3 2 3 2 4 4 3 1 1 

76 4 4 1 4 1 4 4 4 2 3 

77 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 

78 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

79 4 4 1 3 1 4 4 3 1 1 

80 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 

81 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 

82 3 4 3 4 2 4 4 3 2 2 

83 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 

84 3 3 2 3 3 4 4 3 2 1 

85 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

86 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

87 4 3 2 4 2 4 4 3 2 3 
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88 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 

89 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 

90 4 3 2 3 4 4 4 4 2 1 

91 4 4 2 4 4 4 4 3 2 2 

92 3 3 1 3 3 4 4 4 1 1 

93 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 

94 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 

95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

96 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 

97 3 4 1 2 1 2 4 4 3 1 

98 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

99 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 

100 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 

101 3 4 2 4 1 4 4 4 2 1 

102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

103 4 3 1 2 1 4 4 4 2 3 

104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

105 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

107 4 3 1 3 1 4 4 4 2 1 

108 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 

109 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 

110 4 4 1 4 4 4 4 4 1 1 

111 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 

112 4 4 1 4 4 4 4 4 1 1 

113 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

114 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 

115 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 

116 3 3 2 3 4 4 4 3 2 2 

117 4 3 2 3 1 4 3 2 2 1 

118 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 

119 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 

120 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 

121 4 4 2 4 2 4 4 3 2 2 

122 3 3 2 4 2 2 3 2 1 1 

123 3 3 1 4 3 3 4 4 1 1 

124 3 4 1 4 1 4 4 1 1 1 

125 4 4 1 4 1 4 4 2 1 1 

126 3 4 1 4 2 3 4 3 2 2 

127 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 

128 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 

129 4 3 2 4 2 4 4 2 2 2 

130 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

131 4 4 1 4 1 3 2 3 2 2 

132 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
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133 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 

134 4 4 1 4 2 4 4 4 2 2 

135 4 3 1 4 1 4 4 4 1 1 

136 3 4 2 4 2 4 4 4 2 2 

137 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

139 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 

140 3 3 2 3 2 4 4 4 2 2 

141 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 

142 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 

143 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 

144 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

145 3 3 1 4 4 4 4 4 2 1 

           

 Leyenda 1 Totalmente en desacuerdo      

  2 En desacuerdo       

  3 De acuerdo       

  4 Totalmente de acuerdo     
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Anexo 5. Comportamiento de los datos generales de la investigación 

Tabla 33 

Estudiantes de la carrera profesional de EIIB por ciclos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido I Ciclo 30 20,7 20,7 20,7 

IV Ciclo 29 20,0 20,0 40,7 

VI Ciclo 36 24,8 24,8 65,5 

VIII Ciclo 31 21,4 21,4 86,9 

X Ciclo 19 13,1 13,1 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  

Fuente: Nómina de matrícula del IESPPH-2020 

Se observa en la tabla 32, respecto a los ciclos de estudio del programa de educación inicial 

EIB del IESPP de Huancané que el mayor número de estudiantes se ubica en el VI ciclo que 

representa al 24.8% que es equivalente a 36 estudiantes. El menor número de estudiantes se 

encuentra en el X ciclo con un 13.1% en el que son 19 estudiantes. Los datos advierten una 

composición heterogenia de los estudiantes en los ciclos.   

Tabla 34 

Estudiantes de la carrera profesional de EIIB por ciclos 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16 1 0,7 0,7 0,7 

17 6 4,1 4,1 4,8 

18 13 9,0 9,0 13,8 

19 26 17,9 17,9 31,7 

20 25 17,2 17,2 49,0 

21 19 13,1 13,1 62,1 

22 21 14,5 14,5 76,6 

23 9 6,2 6,2 82,8 
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24 5 3,4 3,4 86,2 

25 2 1,4 1,4 87,6 

26 3 2,1 2,1 89,7 

27 3 2,1 2,1 91,7 

28 2 1,4 1,4 93,1 

29 3 2,1 2,1 95,2 

30 2 1,4 1,4 96,6 

31 2 1,4 1,4 97,9 

32 1 0,7 0,7 98,6 

35 1 0,7 0,7 99,3 

36 1 0,7 0,7 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0 
 

         

 

La tabla 33, muestras las edades de los estudiantes en el que destaca la menor edad que se 

registra es de 16 años en el primer ciclo de estudio, de otra parte, la mayor edad que se 

encontró es de 36 años. Convine destacar que el mayor porcentaje de las edades se ubican 

entre 19 y 24 años, ya que más del 65% de estudiantes tienen estas edades. Las edades 

presentadas en la tabla y gráfico son evidentes y naturales, ya que esta distribución es 

frecuente en institutos y universidades. 

 

Tabla 35 

Género al que pertenecen los estudiantes de EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 124 85,5 85,5 85,5 

Varón 21 14,5 14,5 100,0 

 TOTA

L 

145 100,0 100,0 
 

 

 



87 
 

La tabla 34, describen los resultados en relación con el género de los estudiantes, al que se 

encuestó a 145 estudiantes del instituto en referencia. Donde se observa que 124 estudiantes 

son mujeres el que representa 85.5%. De otra parte 21 estudiantes son varones, el que 

representa el 14.4% de la muestra de estudio. Se puede connotar que estudian más mujeres, 

esto podría entenderse que existe mayor inclinación de las mujeres en ejercer la profesión 

de profesora del nivel inicial. A esto, es importante acotar que el interés e incremento de los 

varones por esta profesión y el nivel va en aumento, es un indicador que no debe perderse 

de vista.  

Tabla 36 

 Lengua materna de los estudiantes de EIIB 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Castellano 15 10,3 10,3 10,3 

Aimara 103 71,0 71,0 81,4 

Quechua 27 18,6 18,6 100,0 

 TOTAL 145 100,0 100,0  

 

Respecto a la tabla 35, da cuenta de la lengua materna de los estudiantes. Los resultados 

muestran que un número importante de 103 estudiantes tienen como lengua materna el 

aimara, significa que estos adquirieron de manera natural la lengua en las comunidades de 

la cultura aimara. En otro lado, 27 estudiantes tienen como lengua materna al quechua. Solo 

15 de 145 estudiantes tienen como lengua materna al castellano. Esto definitivamente 

contrasta la procedencia de los estudiantes en contextos rurales, donde la legua está viva y 

se desarrolla cotidianamente. Es importante destacar que la Provincia y distrito de Huancané 

colinda con provincias de habla quechua, como el caso de Azángaro, San Román en los que 

el quechua es predominante.    
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Tabla 37 

Nivel de dominio de la lengua materna  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básico 46 31,7 31,7 31,7 

Intermedio 82 56,6 56,6 88,3 

Avanzado 17 11,7 11,7 100,0 

 Total 145 100,0 100,0  

 

 

En la tabla 36, se muestran los resultados respecto al nivel de dominio de la lengua materna, 

se evidencia que 82 estudiantes que representa el 56.5% tienen un nivel de dominio 

intermedio, 46 estudiantes que representan el 31.7% manejan la lengua aimara o quechua a 

nivel básico y solo 17 estudiantes que representa el 11.7% dominan las lenguas originarias 

a nivel avanzado.  Haciendo un análisis, en comparación a la tabla 8, en el que el 71% de los 

estudiantes tienen al quechua o aimara como lengua materna y en este caso existe un 

estancamiento respecto al dominio de estas lenguas. Entre los factores predominantes estaría 

que la lengua se utiliza en el entorno familiar y comunal de la ruralidad. El instituto en 

mención fomenta el desarrollo en el plano oral y escrito de las lenguas originarias, 

compensando lo que la educación básica muchas veces no desarrolla. Esto podría concordar 

del por qué no se encuentran niveles altos en los estudiantes si mayoritariamente tuvieron al 

quechua o aimara como lengua materna, pero no se evidencia significativamente el nivel de 

dominio avanzado de la lengua materna. 
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Sistema de operacionalización de variables  

Variables Dimensiones Ítems  Escalas 

 

 

 

Identidad 

cultural  

Territorio 

común  

¿Con qué cultura te identificas?    

¿Qué grado de satisfacción tienes con la 

cultura nativa? 

Estoy feliz de ser miembro de mi grupo 

étnico.  

Siento la necesidad de ocupar un cargo y 
participar en mi comunidad. 

Respuestas 

dicotómicas 

para las ¿?  

Si – No  

Completamente 

de acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 

(2)  

Completamente 

en desacuerdo 

(1)  

 

La lengua  ¿Te gustaría conocer la gramática de las 

lenguas originarias?  

¿Personas con quienes se comunica en aimara 

o quechua? 

Siento afecto y valoro mi lengua originaria o 

nativa. 

Costumbres 

y tradiciones  

¿Conoces las tradiciones y costumbres de tu 

pueblo?  

¿Tienes compromisos con las costumbres, 

tradiciones y creencias de la cultura 

originaria?    

Símbolos  ¿Te sientes orgulloso de tu cultura?   

Mi proyecto de vida está planificado para 
salir a otro contexto.  

Sistema de 

valores y 

normas  

¿Participas en la difusión de la cultura 

originaria?  

Me siento orgulloso de mis valores culturales 

ancestrales.  

Creencias  ¿Crees en la Pachamama? 

Me siento muy comprometido(a) con mi 

cultura originaria.  

Me siento muy bien con mi tradición, 
costumbres y creencias de mi cultura 

originaria.  

 

Autoestima 

(Atienza, 

2000) 

 

Autoestima 

alta  

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente.  

En general, estoy satisfecho/a conmigo 

mismo/a  

 

Totalmente de 

acuerdo (4) 

De acuerdo (3) 

En desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 

 

Autoestima 

media  

Creo que tengo un buen número de cualidades 

Siento que soy una persona digna de aprecio, 

al menos en igual medida que los demás. 

 

 

Autoestima 

baja  

 

A veces pienso que no soy bueno/a para nada.  

En general, me inclino a pensar que soy un/a 

fracasado/a. 

Siento que no tengo muchos motivos para 

sentirme orgulloso/a de mí.  

Desearía valorarme más a mí mismo/a.   

A veces me siento verdaderamente inútil. 
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Anexo 6: Solicitud de ejecución de proyecto 
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Anexo 7: constancia de ejecución del proyecto de investigación de la dirección IESPH 
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Anexo 8:  Validación de instrumentos por expertos 
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