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RESUMEN 

El estudio tiene como fin determinar la relación entre la identidad cultural y la competencia 

construye interpretaciones históricas en estudiantes del nivel secundaria de una institución 

educativa Mancos 2023. La perspectiva metodológica usada fue cuantitativa-correlacional- 

o experimental, de corte transversal.  El grupo de análisis fueron 29 alumnos. Para la 

obtención de datos, en cuanto a la primera variable se usó la encuesta y la otra variable la 

técnica de la observación. En lo correspondiente a la comprobación de hipótesis se utilizó el 

coeficiente de Spearman. Los hallazgos estadísticos obtenidos fueron, un Rho de valor ρ = 

.715 y una significancia (p < ,01). De ese modo, se concluyó que las variables bajo estudio 

tienen una relación significativa, así mismo presentan una correlación positiva media.  

Palabras clave: identidad, cultural, construye, interpretaciones, históricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 
 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the relationship between cultural identity and 

competence in constructing historical interpretations in secondary school students of a 

Mancos 2023 educational institution. The methodological perspective used was quantitative-

correlational- or experimental, cross-sectional.  The analysis group consisted of 29 students. 

To obtain data, the first variable was obtained by means of a survey and the other variable 

by means of observation. Spearman's coefficient was used for hypothesis testing. The 

statistical findings obtained were a Rho value ρ = .715 and significance (p < .01). Thus, it 

was concluded that the variables under study have a significant relationship, as well as an 

average positive correlation. 

Keywords: identity, cultural, builds, interpretations, historical 
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de esta vida se viene escuchando acerca de la identidad cultural y como 

está tiene un valor relevante en nuestra sociedad; ya que hace mención a los valores, los 

paradigmas, los dogmas, los hábitos, el comportamiento y las tradiciones, que puedan tener 

las personas de un determinado lugar o comunidad y que se diferencian de otras. Muchas 

veces observamos diferencias culturales de comunidades o sociedades fuera de nuestra 

patria, entonces analizamos que está perdida de identidad cultural no solo es en nuestra 

sociedad tanto a nivel nacional como local, sino que engloba a todos y esto debido a la 

alineación de las culturas en las que se va tomando costumbres o tradiciones ajenas a nuestra 

sociedad y por ello la forma de nuestra vida va cambiando y lo que se traduce al abandono 

de la esencia de cada comunidad y de nuestras raíces autóctonas (Chuquihuanga, 2021).    

En un mundo cada vez más globalizado, los estudiantes necesitan tanto motivación 

como orientación para acceder a diversas formas de información y seleccionar las más 

pertinentes para mejorar su comprensión y prepararse para los retos venideros (Galindo y 

Vela, 2020). Sin embargo, en las zonas rurales, la tecnología educativa está menos avanzada 

que en las grandes ciudades. A pesar de eso, algunos de los docentes se esfuerzan al máximo 

y se preparan para utilizar la tecnología con eficacia y eficiencia. Dichos esfuerzos no 

alcanzan porque, evidentemente, el estado actual de los conocimientos y las técnicas 

pedagógicas en la educación no se ajusta a los avances de nuestro mundo. Es obligación de 

los responsables de la actualización y la formación de los educadores desarrollar métodos 

innovadores de difusión de la información entre los docentes de las distintas regiones 

geográficas, que les permitan utilizar eficazmente sus conocimientos y emplear herramientas 

pedagógicas (Narcizo, 2021).  

En Centroamérica, tras casi un bicentenario de la Independencia, las poblaciones 

indígena y afrodescendiente han experimentado un descenso del 28% y el 7,5% 

respectivamente. Por el contrario, la población que no se identifica con estos grupos étnicos 

ha aumentado en un 36,6%.  La construcción de modelos extractivistas contemporáneos ha 

provocado la pérdida de tierras históricas, lo que ha tenido implicaciones migratorias y, por 

consiguiente, integración en zonas urbanas. Este proceso conlleva una transculturación 

forzada, ya que implica asimilación de hábitos y prácticas ajenos y el abandono de la 

identificación cultural propia (Arístides, 2022).  
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El Perú es un país tan diverso, donde cada rincón es rico en valores culturales, 

creencias y paradigmas que lo hacen único; pero también se vive una situación grave con el 

desgaste de la identidad cultural, en la cual se ven más afectados las zonas rurales, que es en 

donde más se percibe la cultura viva, y quizás uno de los principales causantes de ese flagelo 

sea la educación, en la que no se está diversificando el contenido que permita a los 

estudiantes fortalecer su identidad. También los débiles programas curriculares que se 

plasma para formar a los jóvenes tienen muchos vacíos que no permite que ellos puedan 

aprender de acuerdo con su entorno y así fortalecer y proteger su identidad cultural en la cual 

permita que ellos se formen orgullosos de sus raíces (Abelardo, 2016).  

Es imperativo reconocer que la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) reveló un 

atraso respecto a la construcción de los educandos de Segundo año de educación secundaria 

con énfasis en Ciencias Sociales, en contraste con años anteriores (MINEDU 2018). Por lo 

tanto, especialmente en dicho campo de estudio, es necesario garantizar que cada estudiante 

que se matricula en este curso como parte de su educación reciba una formación eficaz y de 

alta calidad (Guadalupe et al., 2017); además, numerosos estudiantes tienen obstáculos para 

acceder a las instituciones educativas, e incluso si lo consiguen, se encuentran en 

circunstancias peligrosas que impiden su crecimiento óptimo y el mejoramiento de 

habilidades y capacidades (Cuba, 2018). 

De la misma forma,  MINEDU (2018) menciona que la ECE de ese año señala que 

dentro del área antes referida en Áncash, la distribución de los resultados fue la siguiente: 

un 13.6%, 46.3% 33.9%  y 6,2% en el rango preinicial, inicial, proceso y satisfactorio 

respectivamente. Según refiere Hernandez (2017) un obstáculo para comprender estos 

resultados es la continua y generalizada alteración de los marcos educativos que se está 

produciendo en todo el país. 

Debido a varios factores, es evidente que los estudiantes del distrito de Mancos, que 

forma parte de la provincia de Yungay, enfrentan desafíos para desarrollar las habilidades 

de creación de interpretaciones históricas y comprensión de textos a lo largo de sus primeros 

años de educación secundaria.  Esto podría atribuirse a la falta de hábitos de lectura, lo que 

se traduce en una comprensión limitada de los acontecimientos históricos sociales. Como 

consecuencia, estos alumnos recurren a copiar el trabajo de sus compañeros más avanzados 

sin comprenderlo en su totalidad. No son capaces de utilizar eficazmente la terminología 

adecuada ni de apoyar sus argumentos de forma eficiente. En consecuencia, estos alumnos 
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no logran captar los cambios o continuidades que se producen a lo largo del tiempo, tienen 

dificultades con los conceptos de tiempo y ubicación espacial y les cuesta seguir las 

instrucciones para completar las tareas. En consecuencia, les cuesta identificar las 

consecuencias o implicaciones de los acontecimientos o problemas históricos en la 

actualidad. 

Para construir interpretaciones históricas, es imperativo reconocer que somos el 

producto de acontecimientos precedentes y, al mismo tiempo, estamos forjando nuestro 

futuro basándonos en el momento presente. Comprender nuestros orígenes y trayectoria 

contribuye a la formación de nuestra identidad y facilita la apreciación, aceptación y 

comprensión de la diversidad. Además, esta comprensión permite matizar la interpretación 

de los fenómenos históricos.  

Además, este estudio es de iniciativa propia, debido a que se evidencia en Mancos 

bajos niveles en cuanto a la adecuada compresión de la competencia relacionada a la 

interpretación de la historia, por tal razón este proyecto de investigación está centrado en 

encontrar la asociación de las variables antes detalladas. El grupo de estudio son los 

educandos de 3ro de nivel secundario del Distrito de Mancos, por tener mayor accesibilidad 

con dicho lugar; y por lo que se pudo evidenciar que los educandos de dicho grado muestran 

poca curiosidad en cuanto a su identidad cultural y al mismo tiempo no responden de manera 

favorable en cuanto a las competencias que se viene estudiando; la situación mencionada es 

preocupante para la formación de les estudiantes.  

Cabe resaltar que hoy en día, con la llegada de Internet, la educación ha alcanzado 

un hito en el que se puede acceder a un inmenso volumen de material, liberando la mente 

como nunca antes (Maldonado, 2020). Sin embargo, la desventaja es que muchos de ellos 

no tienen la confiabilidad adecuada, ocasionando retraso en la capacidad de razonar e 

interpretar las diversas informaciones; por tal razón resulta conveniente estudiar las variables 

en mención ya que estos ayudan favorablemente para que los educandos lean y conozcan la 

información y de esa manera pueda comprender el tema tratado, esquematizarlo y 

posteriormente recordar los datos pertinentes. 

Por ende, se plantea la problemática principal: ¿Cuál es la relación entre la identidad 

cultural y la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes del nivel 

secundaria de una institución educativa Mancos 2023? De la misma manera, se detallada las 
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problemáticas específicas siguientes: ¿Cuál es la relación entre la identidad cultural y la 

dimensión interpreta críticamente fuentes diversas en estudiantes del nivel secundaria de una 

institución educativa Mancos 2023? ¿Cuál es la relación entre la identidad cultural y la 

dimensión comprende el tiempo histórico en estudiantes del nivel secundaria de una 

institución educativa Mancos 2023? ¿Cuál es la relación entre la identidad cultural y la 

dimensión elabora explicaciones sobre procesos históricos en estudiantes del nivel 

secundaria de una institución educativa Mancos 2023? 

Respecto a la justificación, el fin teórico usado para llevar a término está 

investigación, dado que brindarán información valiosa para que otros estudiosos puedan 

comprender mejor cada una de las variables, en un futuro puedan actualizar dicha 

información y en base de ello generar sus propuestas investigativas. En cuanto a lo práctico, 

esta investigación resultará beneficiosa para la I.E., así como para los educandos analizados, 

porque les va a permitir conocer el nivel educativo que tienen en dicha competencia; además, 

a partir de los hallazgos, el centro educativo tiene la capacidad de aplicar estrategias de 

intervención dirigidas a mejorar el rendimiento de los alumnos. Desde la perspectiva 

metodológica, su contribución a la comunidad investigadora consistirá en generar 

información novedosa como componente de otras revisiones bibliográficas. 

También, se cuenta con objetivo general, el cual fue determinar la relación entre la 

identidad cultural y la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes del 

nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023. Sobre los objetivos específicos 

considerados correspondieron a: establecer la relación entre la identidad cultural y la 

dimensión interpreta críticamente fuentes diversas en estudiantes del nivel secundaria de una 

institución educativa Mancos 2023. identificar la relación entre la identidad cultural y la 

dimensión comprende el tiempo histórico en estudiantes del nivel secundaria de una 

institución educativa Mancos 2023. establecer la relación entre la identidad cultural y la 

dimensión elabora explicaciones sobre procesos históricos en estudiantes del nivel 

secundaria de una institución educativa Mancos 2023. 

Se propuso la siguiente hipótesis general:  La identidad cultural se relaciona 

significativamente con la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes 

del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023. Así como las hipótesis 

específicas: La identidad cultural se relaciona significativamente con la capacidad interpreta 

críticamente fuentes diversas como dimensión de la competencia construye interpretaciones 
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históricas en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023, la 

identidad cultural se relaciona significativamente con la capacidad comprende el tiempo 

histórico como dimensión de la competencia construye interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023, la identidad 

cultural se relaciona con la capacidad elabora explicaciones sobre procesos históricos como 

dimensión de la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes del nivel 

secundaria de una institución educativa Mancos 2023.  

A continuación, se presentan los antecedentes investigativos internacionales, 

nacionales y locales. 

A nivel global, se tiene el trabajo de Zamora (2020) en su tesis denominado 

“Escenarios de Identidad Cultural en la Educación Propia en la Institución Educativa de la 

comunidad en el Caldas”, sostiene que las actividades escolares implementadas en la 

institución educativa responden al currículo establecido y, al mismo tiempo, ofrecen 

coherencia y pertinencia con la realidad del entorno. Así, se puede afirmar que las 

metodologías educativas fortalecen la comprensión científica en respuesta a la educación 

intercultural, posibilitando que los alumnos adquieran pautas de convivencia, una conexión 

equilibrada y espiritual con el entorno, además de conocimientos y principios comunales que 

colaboran en la evolución de su identidad. La identificación cultural se hace visible a través 

de la instrucción autóctona opera como un mecanismo protector que deja evidencias de 

oposición y resistencia arraigadas en el área, respaldando las metas de vida de las 

poblaciones originarias. Esta herencia cultural constituye una parte esencial del recuerdo 

sobre el pasado de dichas comunidades y se refleja en las expresiones culturales que emanan 

de su perspectiva del mundo, sus creencias, prácticas tradicionales, normas y valores 

intrínsecos que conforman la identidad indígena y su vínculo con la tierra, la zona geográfica 

y el medio ambiente.  

Sierra & Flores (2018) en su indagación denominada “Fortalecimiento de la 

identidad cultural colombiana a través de textos literarios en alumnos de 4to grado”, sostiene, 

mediante la utilización de materiales literarios impulsó la promoción de la actividad de leer 

en el ambiente de aprendizaje, dado que los niños no solo se dedicaron a leer, además, 

experimentaron una variedad de relatos que los indujeron a pensar en su entorno y los 

múltiples elementos que han tenido impacto en la construcción de la sociedad actual. Esto 

demuestra la literatura, al ser un entorno conocido para los estudiantes, se convierte en una 
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vía para descubrir situaciones que, al estar en el mismo ámbito, pueden convertirse en 

vivencias compartidas. De esta manera, la acción de la lectura se transforma en una 

experiencia personal y significativa que aporta al reforzamiento de la identificación cultural, 

contribuye a prevenir futuras discriminaciones raciales, ideológicas y étnicas. Por lo tanto, 

es claro que la identificación cultural no se limita solamente a un ámbito de sabiduría, sino 

que también ejerce influencia en el desarrollo individual desde diversas ópticas, tales como 

los eventos pasados, la ubicación geográfica, las disciplinas sociales y el estudio de culturas 

humanas y, de manera destacada, las disciplinas humanísticas que se encuentran en el ámbito 

de la literatura.  

Cachupud (2018) en su indagación sobre “Como incide la inclusión educativa en la 

identidad cultural en adolescentes del 6to grado de primaria en un Institución Educativa 

particular Julio Jaramillo”. Está investigación concluye que, en el espacio educativo de sexto 

grado de la instrucción básica, no se dispone de un manual pedagógico que cumpla la función 

de ser un recurso de respaldo para el refuerzo de la identificación cultural en los alumnos. 

Las funciones realizadas por el profesor en clase respecto a la identidad cultural carecen de 

un enfoque sistemático, y no se aplican mediante la incorporación educativa, dado que existe 

falta de conocimiento acerca de las estrategias lúdicas apropiadas para su ejecución. Aunque 

la Institución Educativa brinda la oportunidad de acceder a capacitaciones o cursos en línea 

mediante horarios flexibles para los docentes, aún se percibe la necesidad de trabajar más en 

estos asuntos para conseguir una perspectiva que asuma la tarea de comunicar información 

de manera eficaz a los alumnos.  

Escobar (2018) en su estudio, “La identidad cultural, una estrategia didáctica para 

mejorar la comprensión lectora”, Bogotá-Colombia. Se concluyó que, la ejecución 

satisfactoria de una sucesión didáctica durante el curso de participación implicó eficazmente 

a los alumnos y despertó su entusiasmo por aprender. Como resultado, participaron 

activamente en diversas actividades de aprendizaje, lo que a su vez mejoró sus capacidades 

lingüísticas. Al incorporar la circunstancia contextual a la secuencia didáctica, los alumnos 

pudieron desarrollar eficazmente su comprensión. En el aula, El uso de la identificación 

cultural, como la utilización de mapas conceptuales y mentales, ha demostrado ser un 

enfoque pedagógico innovador que mejora la comprensión de los alumnos. Una 

programación eficaz de las clases es crucial para llevar a cabo las intervenciones, ya que 

permite desarrollar estrategias metódicas que mejoran los resultados del aprendizaje de los 



19 
 

alumnos. Todo plan de clase debe mostrar objetivos que permitan la puesta en práctica de 

lecciones adecuadas.  

Vilches (2018), en su estudio “El desarrollo de la Identidad Cultural en la asignatura 

de Historia, Geografía y Ciencias Sociales”. Concluye que, la identificación cultural se 

describe como la totalidad de principios y representaciones y tradiciones arraigadas en la 

vida comunitaria, los educadores la consideran esencial para que los alumnos desarrollen un 

arraigo cultural y eviten la influencia de tradiciones extranjeras. El currículo, aunque 

implícitamente, aborda este tema al vincularlo con el patrimonio cultural. Los docentes de 

Historia, Geografía y Materias Sociales destacan su papel crucial en este proceso, 

enfatizando la necesidad de un esfuerzo colaborativo que involucre a todos los actores 

educativos. Estrategias como la investigación en el aula, salidas a terreno y actividades que 

fomentan el diálogo y la interacción entre los alumnos se perfilan como herramientas 

efectivas para consolidar aprendizajes significativos basados en la Identidad Cultural. 

Los antecedentes nacionales Yalle (2022) en su indagación “Estrategia metodológica 

para desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas en alumnos de 1er nivel 

de secundaria en una I. E. de Lima”.  Concluyó que, en el análisis se observa un nivel 

insatisfactorio en la competencia de historia, ausencia de una evaluación que promueva el 

aprendizaje continuo, falta de retroalimentación efectiva, escaso uso de herramientas 

digitales por parte del instructor, y un interés limitado por parte de los estudiantes hacia la 

materia. Se propone una estrategia metodológica destinada a potenciar la competencia de 

historia, se detallan tácticas para abordar las tres habilidades requeridas en la metodología 

histórica y el enfoque de enseñanza basado en la resolución de problemas, se investiga la 

táctica de análisis de objetos. En síntesis, se determina que la aplicación de esta estrategia 

metodológica mejora la función docente y facilita la adquisición de habilidades deseadas. 

Vega (2022) en su indagación: “Estrategias metodológicas para promover la 

identidad cultural en alumnos de secundaria de una I.E, Tumbes Perú, 2021”. Los datos 

derivados de la encuesta indicaron una menor manifestación de identificación cultural en la 

dimensión cuatro, la cual se enfoca en la apreciación de variados componentes de la cultura 

autóctona. De igual manera, se observó una carencia en la primera dimensión, vinculada con 

el reconocimiento personal como integrante de un colectivo social. En consecuencia, en la 

guía se enfatizan estrategias diseñadas para fomentar el avance en el desarrollo de estas 

dimensiones. 
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Gonzales (2021) en su estudio Integración de la metodología educativa intercultural 

en el desarrollo de la identidad cultural en las I. E. Públicas de San Juan de Lurigancho, 

Lima. Dicha investigación sostiene que existe una correlación significativa de 0.83 entre las 

variables, especialmente aquella que trataba sobre la implementación del enfoque educativo 

intercultural en la construcción de la identificación cultural. Se destacó que la dimensión 

Histórico y Crítico (0.791) exhibió el nivel más elevado de correlación, sugiriendo su 

relevancia interdisciplinaria en la elaboración de decisiones durante el dictado de cátedra por 

parte de los docentes. Se sugirió que los educadores adoptaran en sus clases un enfoque 

intercultural, utilizando la historia y el pensamiento crítico como herramientas para que los 

estudiantes dispusieran de un espacio propicio para comprender y analizar el impacto que 

esto tenía en su integración cultural.  

 Vargas y Pérez (2019) en su investigación “El sistema educativo peruano y la 

pérdida de identidad cultural andina en la región Puno”. Sostienen que las etapas educativas 

de la institución escolar están considerablemente alejadas de concordar con las prácticas 

educativas tradicionales, lo que resulta en que el plan de estudios oficial presenta 

deficiencias en cuanto a su utilidad y conexión sociocultural, las cuales deberían ser 

previsibles en instituciones educativas localizadas en zonas geográficas con una población 

indígena que varía entre el 80% y el 100%, de acuerdo con las áreas investigadas. Se 

concluye que cuando un niño quechua-aimara comienza la escuela, atraviesa inicialmente 

una situación de desajuste al incorporarse en una institución que le resulta extraña y que 

contradice sus patrones educativos tradicionales, los cuales son predominantemente 

informales. Esto implica una ruptura con el aprendizaje mediante la práctica, con la 

observación como método de aprendizaje y con situaciones propias de una educación más 

experiencial que conceptual. 

Tufinio (2019) en su estudio “Estrategia “lectura de objetos” en el desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes de secundaria, Trujillo”. 

Concluye que la estrategia que empleo con el uso de objetos para poder facilitar el 

aprendizaje en la competencia relacionada a la construcción de una interpretación de la 

historia es significativa, ya que usar la lectura como un mecanismo para poder comprender 

mejor los procesos históricos ayuda a que los alumnos puedan argumentar mejor los procesos 

históricos.  La decisión de utilizar objetos como medio de enseñanza ofrece una experiencia 

más tangible y concreta para los alumnos, permitiéndoles conectar de manera directa con los 
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eventos y contextos históricos que están estudiando. Esta conexión tangible no solo fortalece 

la comprensión de los procesos históricos, sino que también proporciona a los estudiantes 

una base sólida para construir interpretaciones informadas. 

Huanca et al. (2020) en su estudio “Identidad atávica en estudiantes bilingües del 

espacio rural del altiplano aymara de Ilave”. Concluyó que la identidad cultural Aymara se 

configura como una construcción imaginaria que abarca dos dimensiones: en una 

perspectiva, se encuentra una dimensión histórica que realiza declaraciones sobre los 

componentes culturales tradicionales y nativos que perduran, mientras que, por otro lado, 

existe una dimensión proyectiva que se enfoca en las declaraciones vinculadas a los 

proyectos de desarrollo y la materialización cultural. La importancia del nivel de 

reconocimiento cultural en los alumnos es significativa, reflejándose en la escala cualitativa 

con un 58% de estudiantes en la categoría "Sí" y un 42% en la categoría "No". Esto sugiere 

que la mayoría de los estudiantes participan activamente y preservan una identificación 

cultural robusta. Además, la manifestación espontánea de los alumnos se evidencia en su 

compromiso con valores, convicciones, costumbres y herencias, que, en la actualidad, más 

que nunca, perseveran para resistir las influencias culturales predominantes y perjudiciales 

provenientes de Occidente. 

Valencia (2020) en su indagación “Propuesta educativa fundamentada en la historia 

regional Lambayecana para el fortalecimiento de la identidad cultural”, concluye que hay 

una considerable proporción de alumnos con un grado restringido de comprensión en materia 

histórica local. No obstante, se infiere que esto podría atribuirse a la ausencia de 

implementación de actividades educativas que promuevan la apreciación cultural. En la zona 

de Lambayeque perdura una cultura popular abundante, expresada mediante prácticas 

tradicionales, usanzas, convicciones, bailes, composiciones poéticas y gastronomía. Sin 

embargo, desafortunadamente, estas expresiones culturales han sido escasamente difundidas 

y estudiadas en detalle. La enseñanza desempeña un rol relevante en el desarrollo de la 

identificación cultural, como demostración del rol fundamental ejercido por las autoridades 

centrales, el Ministerio de Educación, el ayuntamiento como participantes esenciales en la 

promoción de la cultura regional. Esto contribuiría a consolidar la identificación cultural, y 

se espera que los alumnos demuestren deseo de involucrarse en cualquier actividad de índole 

cultural que se organice.  
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Antecedentes regionales o locales, Inga (2023) en su tesis denominado “Estrategias 

didácticas para desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas, en 

estudiantes de la Ugel Pomabamba”. Concluye que el progreso en esta competencia entre 

los educandos de la jurisdicción mencionada se sitúa por debajo de los estándares previstos. 

Para alcanzar mejores resultados, se requiere la colaboración activa de docentes y 

estudiantes, instando al avance mediante la adopción de estrategias didácticas innovadoras 

que aporten al progreso histórico y a la formación de la identidad de los alumnos. Existe un 

anhelo por parte de los educandos, la exploración de metodologías educativas 

contemporáneas y participativas en la materia de estudio de las ciencias sociales. Por ello se 

resume, se presenta un reto en la manera en que se imparten las ciencias sociales en la 

jurisdicción mencionada, evidenciando una discrepancia entre las anticipaciones de los 

alumnos y los métodos pedagógicos. Es esencial que los educadores contemplen el empleo 

de tácticas didácticas activas y tecnológicas para atraer la atención de los educandos y 

mejorar su educación en el ámbito de las ciencias sociales.  

Iparraguirre (2020) en su indagación denominado “Uso de identidad cultural como 

estrategia para desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas, en alumnos 

de 3er del nivel secundario de una I.E de Huari”, concluyó que el análisis de la segunda 

variable se realizó a través de la aplicación de la técnica de observación. Este enfoque reveló 

resultados positivos en relación con la competencia, alcanzando un nivel moderado. 

Además, se destacó que los alumnos demostraron un conocimiento significativo sobre la 

identidad cultural, siendo capaces de explicar, analizar y reconocer de forma completa todos 

los elementos vinculados con este concepto. Estos hallazgos consolidan la idea de que la 

observación como método resultó eficaz para la evaluación de la variable en cuestión y 

proporciona una base sólida para comprender la conexión entre la competencia y el 

conocimiento de la identificación cultural.   

Rojas (2020) en su investigación “La infografía como estrategia aprendizaje para 

desarrollar la competencia construye interpretaciones históricas del área de ciencias sociales 

en los estudiantes 1° grado de educación secundaria de la I.E. Don Bosco distrito de Chacas, 

provincia Asunción”. Que concluyó que, una vez realizada la aplicación de las sesiones, se 

constató a través del pos test que los alumnos en el nivel inicial de la educación secundaria 

han demostrado una mejora significativa en los aprendizajes, en la que evidencian la 

capacidad de analizar diferentes sucesos y acontecimientos históricos como también pueden 
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procesar y retener una adecuada información de los hechos. Se evidenció una disparidad 

importante entre ambas agrupaciones, concluyendo que emplear de la infografía como una 

estrategia, permite tener un aprendizaje significativo. 

Moreno (2019) en su investigación “Identidad cultural para el aprendizaje 

significativo en alumnos de 5to. De primaria, I.E. en Huaylas”. En conclusión, los resultados 

obtenidos proporcionan evidencia clara e irrefutable para la incorporación constante de 

organizadores gráficos genera un impacto de importancia en el tipo de enseñanza ofrecida a 

los educandos. Antes de la implementación de cualquier organizador visual, los educandos 

operaban en un nivel inicial o introductorio de adquisición de conocimientos con relevancia. 

Sin embargo, tras la introducción de los organizadores visuales, los estudiantes han 

experimentado una mejora notable en este indicador, reflejado en un aumento del 35,7% en 

la participación en el examen del plan piloto sobre identidad cultural. Es vital destacar que, 

dentro de este porcentaje, un 35,7% de los alumnos participó en múltiples ocasiones, 

subrayando así la efectividad continua de los organizadores gráficos. Además, el 14,3% 

participó frecuentemente, otro 14,3% participó regularmente, y un 14,3% participó al menos 

una vez. 

Las bases teórico-científicas, la primera variable identidad cultural. Desde que la 

humanidad surgió siempre el ser humano se ha caracterizado por ser sociable, ya que, desde 

el inicio de nuestra era, después de un proceso evolutivo constante se ha vivido en sociedad, 

siempre mostrando su desarrollo intelectual y cultural a través de la historia. Todo desarrollo 

que ha dado, tanto social o del pensamiento humano ha establecido una identidad que lo ha 

diferenciado de otros.  (Leóntiev, 1970).  Por ello, La identidad cultural está intrínsecamente 

ligada a la memoria, así como a la capacidad comprender acontecimientos anteriores y 

utilizar aspectos simbólicos o referencias para configurar el futuro (Molano, 2007).  

Pujadas (1993) menciona que la identidad de cada grupo social se da de acuerdo a la 

identidad personal de cada individuo que lo conforma, con ello van creando diferentes 

creencias e historias. Este planteamiento es de la Sociología por Berger y Luckmann, que 

nos menciona: 

La identidad no es comprendida por la sociedad a menos que ellos lo puedan vivir y 

ser parte de ella en un determinado lugar o espacio. Por lo tanto, cualquier interpretación de 
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la identidad debe cumplir los paradigmas establecidos del lugar o momento en que se dan.  

(Berger y Luckmann, 1976, p. 215). 

La evolución de la identidad es continua, ya que Bauman (2010) nos menciona que 

está en proceso constante de cambio, debido a que no se estable una identidad final, sino que 

esta se va modificando de acuerdo con los acontecimientos que van ocurriendo en la 

sociedad. 

Taylor (1996) nos menciona que tanto la identidad individual como grupal están en 

constante cambio es decir que van evolucionando con el paso del tiempo y eso se debe a las 

experiencias que cada persona va adquiriendo durante su vida. También nos dice que la 

identidad es una evolución propia de la naturaleza de la persona, sintiéndose bien dentro de 

un grupo de personas como también de manera individual.   

Como también Lacomba (2008) argumentan que la identidad es el proceso de 

reconocimiento de valores de un pueblo que van creando los miembros que viven que son 

parte de ella, a través de las vivencias diarias dentro de su comunidad.  

Del mismo modo, Castells (1998), La identidad se refiere al proceso de atribuir 

significado a un bien cultural, en el que el significado se deriva de una característica o un 

conjunto de cualidades culturales que tienen mayor importancia que cualquier otra fuente de 

significado. Un individuo o grupo puede poseer muchas identidades (p.39). Este concepto 

pone de relieve lo imprescindible del significado y las identidades tan diversas que 

constituyen a un ser humano.  

Larraín (2003) sostiene que cuando se habla de identidad, no nos referimos a un alma 

o esencia innata, ni a un conjunto fijo de rasgos internos que permanecen constantes 

indistintamente del entorno social. Por el contrario, la identidad es vista como un asunto de 

autodefinición que ocurre a través de la interacción simbólica con otros. 

Pero hablando históricamente la cultura se entendía que era cuidar a los animales y 

dedicarse a las cosechas y ellos permitía desarrollar la mente y lograr facultades humanas. 

Pero culminando el siglo XX se da una definición diferente con sentido social, que resalta la 

importancia al desarrollo del espíritu, pero esto a través de las costumbres y los hábitos de 

vida que existen dentro de la sociedad.  Debido a ello surge un nuevo concepto de cultura, 

que tiene un enfoque antropológico-descriptivo considera que es un grupo de creencias, 
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costumbres, leyes, conocimientos, formas artísticas y objetos materiales que son específicos 

de una sociedad concreta y la diferencian de otras sociedades (Larraín, 2003).  

Existen dos conceptos básicos sobre cultura una que está relacionada con el arte y la 

otra con los valores. John Thompson menciono que mitad del siglo XX, inició la 

construcción de una definición figurada en cuanto a la cultura que se representa con símbolos 

la vida, ya que las personas intercambian diferentes pensamientos y expresiones, no solo de 

manera lingüística sino también a través diferentes objetos u obras de artes que tienen sentido 

con la vida diaria.  Entonces decimos que la cultura es la representación simbólica de las 

actividades que se realiza diariamente, como los objetos que permanecen en la vida habitual, 

y las diferentes de expresiones lingüísticas, que comparten las personas de una sociedad 

determinada. Este análisis simbólico de la cultura nos permite tener un estudio socio 

histórico de la cultura a través de los símbolos que permitir entender la relación de la cultura 

con la identidad, debido a que la identidad se construye a través de una interacción simbólica 

con los otros.  

Por lo analizado decimos que existe una relación entre identidad y cultura ya que 

ambas son construcciones simbólicas, pero no lo mismo, que tienen diferentes significados. 

La identidad es los rasgos de cada individuo que se desarrolla con la interacción de otras 

personas en una determinada sociedad a través de significados culturales. Y la cultura es esta 

representada por diferentes símbolos que permiten a las personas comunicarse a través de 

ello. Es decir que la cultura es analizar la identificación y diseños figurados como son 

movilizadas los símbolos en la interacción de las personas para crear una imagen individual 

o el sincretismo entre la identidad cultura individual o colectiva.  (Larraín, 2003). 

Por su parte, Larraín (2003) menciona que, a pesar de existir una diferencia entre 

identidad y cultura, ambas no pueden existir sin referencia de la otra, porque las personas 

determinan su comportamiento debido a las relaciones sociales que están pueden tener y van 

cambiando de acuerdo con el comportamiento que cada individuo tiene; ya que las 

identidades están formadas por la colectividad cultural. Pero existe una diferencia entre 

identidad individual y colectiva, la primera que tiene una naturaleza psicológica de la 

persona, y la segunda la diversidad de discursos identitarios (Larraín, 2003). 

Se puede decir entonces que La identidad cultural se forma y reconfigura 

continuamente en diferentes circunstancias y situaciones históricas, y nunca puede 
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considerarse permanentemente resuelta o concluyentemente establecida como un grupo fijo 

de características, experiencias y valores compartidas. Sin embargo, no considera la creación 

de la identificación simplemente como un aspecto social de comunicación, más bien tiene 

en cuenta las acciones y el significado que encierran las experiencias cotidianas de los 

individuos.  

Conforme a Huber (2002) la identidad es un proceso de diferentes elementos sociales 

del mundo, es decir que es dinámico porque está en constante cambio que se van definiendo 

de acuerdo con cada entorno o lugar en el que se encuentra, diferenciándose de otros 

entornos, así marcando la frontera social y van diferenciando de otros. La formación de la 

identidad se da individual y colectiva en la que hoy en día no se define por el área geográfica 

va más allá, que está definida por sus tradiciones y las nuevas realidades. 

En conformidad con Huber (2002) a causa de la globalización actualmente el 

individuo tiene una identidad cambiante en la cual pueden elegir y construirla de acuerdo 

con las necesidades que se le presenten, antes la persona era como si tuviera una identidad 

ya definida y se desarrollaba con ella. Pero hoy en día en un mundo globalizado la identidad 

individual está en un constante proceso de cambio, que se puede decir que está definida por 

varias identidades. Hablando un poco nuestra muestra de estudio que son los adolescentes 

podemos decir que en muchos casos se ve la alineación de ellos al poder percibir por la 

globalización  otros estilos de vida que lo plasman y lo llevan a su comunidad para 

diferenciarse del resto, con ello se va dando la fragmentación de la sociedad y también de 

manera individual ya que va a utilizar diferentes símbolos para comunicarse con su familia 

y en otros entornos en la cual va creando una nueva identidad que hoy en día es normal.  

De acuerdo con Huayanay (2016) nos menciona que la identidad es todo lo que nos 

brinda la facilidad de identificarnos con otras personas o grupo social, respetando nuestras 

características y modos de vida; y hablar de cultura nos hace referencia a los a diferentes 

elementos materiales y espirituales que están presentes, como las creencias, tradiciones, 

costumbres, conocimientos, etc. Que han sido adquiridos por un grupo social a través del 

tiempo. Por ello decimos que la identidad es la valoración de la cultura respetando los modos 

de vida propia como de un grupo social.  

Campos (2018) define la identidad cultural como el destino comunitario a través del 

tiempo y trayéndolo al presente, es decir cada comunidad que trasmite su legado hasta el 
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instante en el que nos encontramos, entonces queda definida como el pasado que nos dejaron 

nuestros ancestros, el presente que día a día vamos construyendo y el futuro de valores que 

nos espera, entonces podemos decir que tenemos el sentido de la memoria para seguir 

valorando y respetando y así tener acción de proyectarnos, es por eso que se mantiene en el 

tiempo. 

Para Molano (2007) la identidad cultural comprende un grupo de personas que 

comparten diferentes características culturales compartidas como son las costumbres, los 

valores y las creencias. Y se va desarrollando de acuerdo con el entorno en el que se 

encuentra, ya sea de manera individual o colectivo o con influencia exterior pero siempre 

respetando sus orígenes. La identidad cultural se va conceptualizando por medio de 

diferentes aspectos en los cuales se plasma lo cultural, la lengua en la cual se expresan de 

manera oral, la socialización con miembros de la comunidad, los ritos y ceremonias de cada 

lugar, los valores y las creencias que define a cada pueblo, todo ello son productos de la 

colectividad que trasciende a través del tiempo. 

Del mismo modo, se considera como dimensiones a la historia, la tradición, las 

creencias y los símbolos, son parte de la identidad cultural, y permite a través de todos estos 

elementos a que un grupo determinado personas de la sociedad tengan el sentimiento de 

partencia hacia la diversidad de acuerdos a las formas de vida, y los rituales con el que todo 

grupo comparte en la sociedad (Rivera, 2020). 

La primera dimensión, la historia, según Fernández (2010) es una ciencia humana y 

social, que se encuentra inmersa en cada sociedad que va de generación en generación y 

como ellas van viendo las situaciones pasadas, como se va desarrollando el presente y las 

expectativas que tenemos para el futuro. También Campillo (2016) nos menciona es una 

disciplina, que cumple una función significativa en el forjamiento de la identificación 

cultural, dado que nos permite la formación de ideologías políticas y ver la forma en que 

entendemos la relación con nuestro entorno y con los demás.  

La segunda dimensión, la tradición, representa la persistencia de eventos históricos 

en la actualidad, es decir la continuidad de la sociedad a través del tiempo, es un proceso 

evolutivo de la continuidad que se cimienta en el presente sobre el pasado. Pero no todo 

pasado sobrevive al presente y es una tradición, sino que el presente se va creando sobre el 

pasado (Lenclud, 1987). Como menciona también Marcos (2004) la tradición no es algo que 
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está en la genética, sino se va trasmitiendo de acuerdo con un proceso social, en la que se 

comparte la cultura a través del tiempo, para poder aprender y vivir en ella en el presente, y 

eso sería la tradición.  

La tercera dimensión, las creencias, según Lebaka (2019) nos menciona que estas 

permiten en la actualidad difundir ideologías, como también valores de un determinado 

pueblo, y así poder proteger y conservar su patrimonio cultural. Por su parte, Enríquez & 

Garzón (2018) manifiestan que engloba, el comportamiento que una persona tiene en la 

sociedad con otra, es decir que cada uno representa el lugar pertenecen con diferentes formas 

de ser y actuar, que lo realizan de manera inconsciente.  

La cuarta dimensión, los símbolos, constituyen los objetos, y las diferentes 

representaciones plásticas, verbales como abstractas de las emociones, las vivencias o los 

modos de vida, pero que solo tienen un valor simbolizante (Grassano, 2008). De acuerdo 

con Pierre (1955), se dan a través del uso de diferentes códigos y signos que uno emplea en 

el proceso de comunicarse, que se da debido a la comprensión o percepción que tengamos 

sobre un hecho o situación. En realidad, se da por el uso de cualquier contenido respecto a 

un contexto en el que uno se encuentra.   

Aspectos teóricos relacionado a la segunda variable denominado competencias para 

la construcción de interpretaciones históricas. 

Es necesario que el alumno adopte una actitud de pensamiento reflexivo en lo 

referente a los sucesos históricos, con la finalidad de entender las circunstancias actuales 

considerando diversas fuentes de información y las variaciones temporales. Además, busca 

analizar los factores y consecuencias asociados a estos acontecimientos (MINEDU, 2017).   

Asimismo, Tufinio (2019) Especifica el nivel de competencia o habilidad Las 

interpretaciones históricas son un medio para comprender el entorno y la diversidad de cada 

uno mediante la construcción de diferentes perspectivas sobre los acontecimientos 

históricos.   Para ello, los individuos pueden analizar una serie de temas históricos desde una 

perspectiva local, regional o global. Esto implica examinar detenidamente diversas fuentes 

bibliográficas y centrarse en el significado de la diversidad, la continuidad, la simultaneidad 

y el orden cronológico.  

Así pues, dicha competencia mencionada anteriormente puede definirse como la 

aptitud de recordar y analizar críticamente el pasado, comprender las circunstancias actuales 



29 
 

y sus complejidades, al tiempo que se reconoce el propio papel activo en la configuración 

del futuro (MINEDU, 2017). 

Para Tufinio et al. (2019) considera que es la habilidad para formar una interpretación 

de la historia y capacita a los niños para analizar su entorno y diversidad actuales. Esto puede 

lograrse participando en actividades analíticas que se concentren en asuntos 

contemporáneos, locales y mundiales. Estos ejercicios implican analizar fuentes y 

comprender las nociones de cambio, continuidad y simultaneidad. Del mismo modo, en 

MINEDU (2015) esta destreza facilita la construcción la competencia antes detallada, 

permitiendo a los alumnos analizar su pasado y adoptar una perspectiva crítica hacia su 

futuro. También les capacita para ofrecer explicaciones críticas sobre diversos 

acontecimientos históricos. 

La importancia de la competencia que se viene estudiando, para Talavera (2018) 

potenciar la identidad cultural contribuye a mejorar el aprendizaje al fomentar la capacidad 

de construir conocimientos anteriores. 

En seguida analizamos la competencia que tienen como dimensiones de estudio 

interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora 

explicaciones sobre procesos históricos, que analizarlas nos va ayudar a poder tener una 

visión más amplia de nuestra segunda variable de estudio, que la exponemos a continuación: 

 La primera dimensión, interpreta críticamente fuentes diversas, es el proceso de 

investigar asuntos históricos implica examinar diversas fuentes para discernir su significado. 

Para ello hay que distinguir entre fuentes principales y substitutas. Las fuentes principales 

consisten en información objetiva relativa a figuras históricas clave o documentos creados 

durante el periodo de tiempo relevante, mientras que las fuentes substitutas implican la 

análisis de cuestiones históricas (Tufinio, 2019). Además, según Núñez et al. (2017) implica 

el desarrollo de una mentalidad perspicaz en los alumnos, que se consigue mediante el 

pensamiento analítico, que abarca la capacidad de cuestionar, la flexibilidad mental, el uso 

persuasivo de la lógica y la motivación para buscar información fidedigna. De ahí el aspecto 

crucial de esta dimensión en múltiples fuentes de información, el reconocimiento de la 

multitud de información disponible y la asignación de la importancia adecuada a los 

acontecimientos históricos. La inclusión del contexto histórico pertinente y la articulación 

de la perspectiva propia dan lugar a diversos grados de credibilidad (MINEDU, 2017). 
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La segunda dimensión, comprende el tiempo histórico, para Iparraguirre (2020), nos 

menciona que es la utilización de la información temporal de los acontecimientos, teniendo 

en cuenta el orden cronológico establecido a partir de la tradición y la cronología de los 

sucesos históricos. Para usar eficazmente las definiciones entorno al tiempo, es relevante 

recordar todos los procesos temporales que están influidos por diversas prácticas culturales, 

en el que el tiempo histórico puede variar en duración.  Para analizar eficazmente esta 

dimensión, es esencial ordenarlos cronológicamente y dilucidar la dinámica de sus cambios, 

continuidad y simultaneidad (MINEDU, 2017). 

La tercera dimensión, elabora explicaciones sobre procesos históricos, conforme a 

Tufinio (2019), se refiere al estudio de las creencias sobre los orígenes de los procesos 

históricos. Reconoce el papel de diversos individuos e instituciones en la configuración de 

estos eventos y explora cómo sus motivaciones y su visión del mundo interactúan con el 

contexto histórico. La finalidad es comprender las repercusiones de los acontecimientos 

pasados en el presente y reconocer que el presente está activamente configurando su futuro. 

Para dilucidar los procesos históricos, es esencial dar primacía a los factores que influyeron 

en ellos, vinculando los incentivos de los individuos implicados con su percepción del 

entorno global y la situación circundante contemporáneo en el que se desarrollaron los 

eventos. Además, es crucial incorporar las diversas ramificaciones de los eventos anteriores 

y su influencia en el momento presente, reconociendo que este último configura la visión del 

porvenir (MINEDU, 2017). 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque y tipo  

El enfoque de este estudio fue cuantitativo porque nos permite analizar datos; que se 

basa en la manipulación de sus variables y como se relacionan entre ellas (Sánchez, 2019). 

El tipo de investigación fue básica, debido a que se centró en la formulación de 

teorías o conceptos sobre fuentes ya existentes que va a permitir generar nuevas ideas y 

generar nuevos conocimientos en diferentes campos de estudio (Hernández, 2014). 

La indagación presente empleó la técnica hipotético deductiva para llegar a un 

resultado definitivo y validar o refutar los supuestos (Sánchez, 2019).  

2.2. Diseño de investigación  

Por ende, utiliza un diseño no experimental basado en metodologías cuantitativas. Y 

es correlacional, porque tiene el fin de determinar la conexión entre las variables. Este 

estudio implica el examen de un tipo específico de tecnología y herramientas de 

investigación, manteniendo la variable de investigación sin cambios. El análisis se realiza 

previo seguimiento del entorno habitual (Hernández, 2014). Así es como se presenta el 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

O1 

O1 

r 

Donde: 

M: 29 educandos 

O1: Identidad cultural 

O2: Construye Interpretaciones Históricas 

r: Relación entre las O1 Y O2. 
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2.3. Población, muestra y muestreo  

2.3.1. Población  

Tabla 1 

Total de alumnos. 

 

 

El conjunto total de población estuvo conformado por 123 alumnos de la I.E. bajo 

análisis. Estos alumnos pertenecían a la Institución educativa de estudio. 

2.3.2. Muestra 

Tabla 2 

Total de alumnos seleccionados por sexo 

 

 

 

 

La muestra constó de 29 estudiantes de ambos géneros de la I.E. en estudio. Estos 

educandos cursan el tercer grado y están asignados a la sección A. 

Criterios de inclusión: 

Aquellos estudiantes que estén cursando el tercer grado en la I.E. Mancos durante el 

año 2023. 

Aquellos estudiantes cuyas edades estén comprendidas entre 14 y 16 años. 

GRADO SECCIÓN 
SEXO 

Total 
VARONES MUJERES 

1° A 8 12 20 

2° A 10 14 24 

3° A 12 17 29 

4° A 15 9 23 

5° A 11 16 27 

TOTAL 123 

GRADO SECCIÓN 
SEXO 

Total 
VARONES MUJERES 

3° A 12 17 29 
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Aquellos estudiantes que tengan una asistencia regular a clases. 

Aquellos estudiantes cuyos padres o tutores legales hayan proporcionado un 

consentimiento informado para su participación en la investigación. 

Se incluirán tanto varones como mujeres para obtener una representación equitativa 

de género en la muestra. 

Criterios de exclusión: 

Aquellos estudiantes que no estén cursando el tercer grado. 

Aquellos estudiantes cuyas edades no estén comprendidas entre 14 y 16 años. 

Aquellos estudiantes cuyos padres o tutores no hayan proporcionado el 

consentimiento para participar en la investigación. 

Aquellos estudiantes que no estén matriculados en la institución educativa Mancos. 

2.3.3. Muestreo  

El presente trabajo de investigación corresponde al muestreo no probabilístico por 

conveniencia. La ventaja de las muestras no probabilísticas de visión cuantitativa es su uso 

para ciertos diseños de investigación que requieren casos cuidadosos y controlados de casos 

con ciertas características previamente determinadas en el enfoque de problemas 

(Hernández, 2014) 

2.4. Técnicas e instrumento de recojo de datos: 

2.4.1. Técnicas 

La encuesta se administrará a la variable 1. Casas et al. (2003) descubrieron que la 

observación es un método de encuesta comúnmente empleado debido a su capacidad para 

recopilar datos de forma rápida y eficaz y facilitar el análisis de datos.  

La técnica de observación en cuanto a la variable 2. Se establece a través de 

interpretaciones históricas. Según Campos & Lule (2012), el acto de captar acontecimientos 

del mundo real de manera objetiva, con el propósito de describirlos, analizarlos o explicarlos 

desde una perspectiva científica, hace referencia a la observación. 



34 
 

2.4.2. Instrumento 

Para evaluar la variable 1, relacionada con las dimensiones de historia, tradiciones, 

creencias, símbolo, se utilizó un cuestionario basado en el trabajo de Araucano & 

Evangelista (2023), este instrumento, que constaba de 15 ítems, empleaba una escala de 

contestación seriada con opciones de "nunca, a veces, siempre". La confiabilidad del 

cuestionario se había establecido como admisible y relevante, asegurando la solidez de la 

medición. En cuanto a la variable 2, se evaluó según la propuesta de Tufinio (2019), esta 

evaluación se llevó a cabo mediante una lista de comprobación que abarcaba tres 

dimensiones fundamentales: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo 

histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Que tiene un total de 24 ítems, las 

respuestas se categorizaron como "sí" o "no". La confiabilidad de esta medida se demostró 

como satisfactoria, respaldando la validez pertinente de la evaluación en el contexto de la 

investigación. La combinación de ambos instrumentos proporcionó una base sólida para la 

obtención de información significativas y relevantes en la evaluación de las variables 

mencionadas.  

2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de información  

El proceso de análisis se desglosó en dos fases fundamentales de la estadística. La 

primera, de carácter descriptivo, se plasmó a través de tablas detalladas y descripciones 

minuciosas de cada dimensión, segmentadas por variables. Este mismo enfoque meticuloso 

se replicó al abordar las variables individualmente. Para evaluar la normalidad de los datos, 

se recurrió a la implementación de la prueba correspondiente, utilizando tanto Excel como 

el paquete estadístico SPSS 27. La segunda fase, de naturaleza inferencial, consistió en 

contrastar hipótesis mediante la aplicación de un coeficiente de correlación específico, 

seleccionado dependiendo de si existe o no una distribución normal en los datos.  

2.6. Aspectos éticos en investigación   

En está indagación se está respetado el reconocimiento a los estudios realizado sobre 

el tema con anterioridad; como también toda la información que está en la parte teórica y 

otros capítulos, ha sido citada adecuadamente respetando la autoría y también se requirió el 

permiso del director de la I.E. donde se está realizando el estudio, en la cual información 

obtenida es confidencial y fue empleada únicamente para aspectos académicos. 
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III. RESULTADOS 

Estadística descriptiva 

Tabla 3 

Nivel de la variable identidad cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 3.45% 

Medio 28 96.55% 

Alto 0 0.00% 

Total 29 1 

 

Figura 1 

Distribución porcentual de la variable identidad cultural 

 

Interpretación:  

Según la información presentada en la tabla 3 que, del total de participantes 

encuestados, 28 estudiantes que representa el 96.55% de la muestra exhibe un nivel medio, 

indicando una predominancia significativa en esta variable. La representación de la identidad 

cultural "Bajo" es mínima, con 1 solo estudiante que abarca el 3.45% de la muestra, mientras 

que la categoría "Alto" no tiene presencia alguna. 

Bajo Medio Alto

3.45%

96.55%

0.00%
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Tabla 4 

Nivel de la dimensión historia 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 6.90% 

Medio 26 89.66% 

Alto 1 3.45% 

Total 29 100% 

 

Figura 2 

Distribución porcentual dimensión historia 

 

Interpretación:  

Según se desprende de los resultados de la tabla 4 que, del total de participantes 

encuestados, 26 estudiantes que representa el 89.66% de la muestra se sitúa en la categoría 

de nivel medio, indicando una predominancia significativa en este estrato en relación con la 

comprensión o conocimiento histórico. Se observa que 2 estudiantes que representan el 

6.90% de los participantes se ubica en la categoría "Bajo", sugiriendo una proporción 

minoritaria con un nivel más limitado de conocimiento histórico. Por otro lado, 1 estudiante 

Bajo Medio Alto

6.90%

89.66%

3.45%
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que representa el 3.45% se encuentra en la categoría "Alto", representando a aquellos con 

un nivel excepcional de conocimientos históricos.   

Tabla 5 

Nivel de la dimensión tradiciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 24.14% 

Medio 22 75.86% 

Alto 0 0.00% 

Total 29 100% 

 

Figura 3 

Distribución porcentual de la dimensión tradiciones 

 

Interpretación:  

Los datos ofrecidos por la tabla 5 revela que, del total de participantes encuestados, 

22 estudiantes que representa el 75.86% de la muestra se encuentra en la categoría de nivel 

medio en cuanto a la valoración de las tradiciones. Esta predominancia sugiere que la 

mayoría de los participantes tiene una posición equilibrada o intermedia respecto a la 

Bajo Medio Alto

24.14%

75.86%

0.00%
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importancia atribuida a las prácticas tradicionales. Por otro lado, 7 estudiantes, que 

representa un 24.14% de la muestra se sitúa en la categoría "Bajo", indicando que un 

segmento significativo muestra una valoración menor de las tradiciones. Notablemente, no 

se registró ninguna participación en la categoría "Alto", lo que sugiere una ausencia completa 

de individuos que atribuyan una importancia máxima a las tradiciones. 

Tabla 6 

Nivel de la dimensión creencias 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 6.90% 

Medio 26 89.66% 

Alto 1 3.45% 

Total 29 100% 

 

Figura 4 

Distribución porcentual de la dimensión tradiciones 

 

Interpretación:  

Los datos presentados en la tabla 6 sugieren que, del total de participantes 

encuestados, que son 26 estudiantes en el que representan el 89.66% de los participantes 

Bajo Medio Alto

6.90%

89.66%

3.45%
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revela una distribución predominante hacia el nivel medio. Y en cuanto a 6 estudiantes que 

representa el 6.90% de la muestra se encuentra en la categoría "Bajo", señalando que una 

proporción minoritaria tiende a tener creencias menos arraigadas o definidas. De manera 

interesante,1 uno de los estudiantes que representa el 3.45% de los participantes se sitúa en 

la categoría "Alto", indicando la presencia de individuos con creencias fuertemente 

arraigadas. La falta de representación en la categoría "Alto" sugiere que, en general, la 

muestra tiende hacia creencias más moderadas. 

Tabla 7 

Nivel de la dimensión símbolo 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 6.90% 

Medio 26 89.66% 

Alto 1 3.45% 

Total 29 100% 

 

Figura 5 

Distribución porcentual de la dimensión símbolo. 

 

Interpretación:  

Bajo Medio Alto

6.90%

89.66%

3.45%
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Se puede inferir de la tabla 7 que, del total de participantes encuestados, que son 26 

estudiantes que representa el 89.66% de los participantes indica una tendencia mayoritaria 

hacia el nivel medio. También analizamos que 6 estudiantes 6.90% de la muestra se 

encuentra en la categoría "Bajo", lo que sugiere que un segmento minoritario otorga una 

menor relevancia a los símbolos en su contexto. Por otro lado, 1 estudiante que representa 

el 3.45% de los participantes se sitúa en la categoría "Alto", indicando la presencia de 

individuos que atribuyen un significado más profundo o relevante a los símbolos. La falta 

de representación en la categoría "Alto" sugiere que, en general, la muestra tiende hacia una 

valoración más moderada de los símbolos.  

De la variable construye interpretaciones históricas 

Tabla 8 

Nivel de la variable construye interpretaciones históricas 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.00% 

Medio 12 41.38% 

Alto 17 58.62% 

Total 29 100% 

 

Figura 6 

Distribución porcentual de la variable construye interpretaciones históricas 

 
Bajo Medio Alto

0.00%

41.38%

58.62%
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Interpretación:  

La tabla 8 arroja luz sobre los resultados, mostrando que, del total de participantes 

encuestados, que es 17 estudiantes que representa el 58.62% de la muestra se sitúa en la 

categoría "Alto", indicando gran parte de los participantes exhibe un nivel elevado en esta 

variable.  12 estudiantes que representa el 41.38% de los participantes se ubica en la 

categoría "Medio", mostrando una presencia relativamente menor en comparación con la 

categoría "Alto".  Contrariamente, la categoría "Bajo" no cuenta con ninguna representación, 

sugiriendo que ninguno de los participantes mostró deficiencias en esta habilidad específica. 

Tabla 9 

Nivel de la dimensión interpreta críticamente fuentes diversas 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 3.45% 

Medio 25 86.21% 

Alto 3 10.34% 

Total 29 100% 

 

Figura 7 

Distribución porcentual de la dimensión interpreta críticamente fuentes diversas 

 
Bajo Medio Alto

3.45%

86.21%

10.34%
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Interpretación:  

Los hallazgos tabulados en la tabla 9 indican que, del total de participantes 

encuestados, la mayoría, que son 25 estudiantes que representan con un 86.21%, se encuentra 

en la categoría "Medio". Esto indica que la mayoría posee habilidades de interpretación 

crítica en un nivel intermedio. También analizamos que 3 estudiantes que representa un 

10.34% de la muestra se ubica en la categoría "Alto", indicando la presencia de individuos 

con habilidades críticas más avanzadas, mientras 1 estudiante que representa un 3.45% se 

sitúa en la categoría "Bajo", señalando un segmento minoritario con un nivel más bajo de 

habilidades críticas en la interpretación de diversas fuentes.   

Tabla 10 

Nivel de la dimensión comprende el tiempo histórico 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.00% 

Medio 4 13.79% 

Alto 25 86.21% 

Total 29 100% 

 

Figura 8 

Distribución porcentual de la dimensión comprende el tiempo histórico 

 
Bajo Medio Alto

0.00%

13.79%

86.21%
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Interpretación:  

De acuerdo con los hallazgos de la tabla 10, el total de participantes encuestados, que 

son 25 estudiantes en el que representa el 86.21% de la muestra se encuentra en la categoría 

"Alto", indicando que la gran parte de los participantes exhibe un nivel elevado en la 

comprensión del tiempo histórico. Por otro lado, 4 estudiantes que representa el 13.79% de 

los participantes se ubica en la categoría "Medio", mostrando una presencia relativamente 

menor en comparación con la categoría "Alto".  La categoría "Bajo" no cuenta con ninguna 

representación, sugiriendo que ninguno de los participantes mostró deficiencias en esta 

habilidad específica.  

Tabla 11 

Nivel de la dimensión elabora explicaciones sobre procesos históricos 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0.00% 

Medio 4 13.79% 

Alto 25 86.21% 

Total 29 100% 

 

Figura 9 

Distribución porcentual de la dimensión elabora explicaciones sobre procesos históricos 

 
Bajo Medio Alto

0.00%

13.79%

86.21%
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Interpretación:  

La evidencia recopilada en la tabla 11 señala que, del total de participantes 

encuestados, la gran mayoría, que son 25 estudiantes que representa un 86.21%, se sitúa en 

la categoría "Alto", indicando un nivel elevado en la habilidad para desarrollar explicaciones 

detalladas sobre eventos históricos. Por otro lado, 4 estudiantes que representa el 13.79% de 

los participantes se ubica en la categoría "Medio", señalando una presencia relativamente 

menor en comparación con la categoría "Alto".  La ausencia de participantes en la categoría 

"Bajo" sugiere que ninguno muestra deficiencias sustanciales en esta capacidad específica. 

 Estadística inferencial  

 Prueba de normalidad 

Hipótesis Nula (H0): La información se origina de una distribución que sigue una forma 

normal. 

Hipótesis Alternativa (H1): La información no se origina de una distribución que sigue una 

forma normal.  

Criterio de determinación: En caso de que p < 0.05, rechazamos la H0 a favor de la H1; 

en caso de que p >= 0.05, descartamos la H1 y aceptamos la H0. 
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Tabla 12 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

VARIABLES / DIMENSIONES 

Shapiro Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Identidad cultural 0.748 29 0.000 

Historia 0.569 29 0.000 

Tradiciones 0.697 29 0.000 

Creencias 0.713 29 0.000 

Símbolo 0.752 29 0.000 

Competencia construye interpretaciones 

históricas 
0.767 29 0.000 

Interpreta críticamente fuentes diversas 0.655 29 0.000 

Comprende el tiempo histórico 0.764 29 0.000 

Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos. 
0.765 29 0.000 

Nota. Aplicación del Instrumento. 

La tabla 12 evidencia que la significancia obtenida de 0.000<0,05, lo cual respalda 

la aceptación de la H1. Esto señala que la información no sigue una distribución normal, por 

lo tanto, se optó por utilizar la correlación Rho de Spearman para llevar a cabo el análisis de 

las hipótesis. Entonces, la Rho de Spearman, según Hernández & Mendoza (2018) considera 

que, viene a ser métrica en estadística empleada para evaluar la asociación entre variables 

que se evalúan en una escala ordinal, lo que permite clasificar las unidades dentro de rangos 

específicos y así como se puede aprecias a continuación: 
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Tabla 13 

Rangos de correlación de Spearman 

Valor Nivel de correlación 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa Considerable 

-0.50 Correlación negativa medio 

0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 Ni existe correlación entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota: Adaptado de “Metodología de investigación las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta” de 

Hernández-Sampieri et al., 2018. 

Prueba de hipótesis general 

H1: La identidad cultural se relaciona significativamente con la competencia construye 

interpretaciones históricas en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa 

Mancos 2023. 

Ho: La identidad cultural no se relaciona significativamente con la competencia construye 

interpretaciones históricas en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa 

Mancos 2023. 
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Tabla 14 

La identidad cultural y su relación con la competencia construye interpretaciones 

históricas  

 

 
Identidad 

cultural 

Competencia 

construye 

interpretaciones 

históricas 

Rho de 

Spearman 

Identidad cultural 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,715** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 29 29 

Competencia 

construye 

interpretaciones 

históricas 

Coeficiente de 

correlación 

,715** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 29 29 

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

Análisis e Interpretación: 

La evaluación de la correlación Rho de Spearman, expuesta en la tabla 14, indica que 

el valor de p es 0.000, inferior al umbral mínimo anticipado de 0.05. En consecuencia, se 

descarta la Ho, llevándonos a la conclusión de que hay una conexión significativa entre la 

identidad cultural y la competencia construye interpretaciones históricas en los estudiantes 

del nivel secundaria de una institución educativa Mancos. 

Esta afirmación se respalda adicionalmente por el coeficiente Rho, que alcanza 

0.715, indicando una correlación positiva media entre las variables referidas. 

Prueba de hipótesis específica 1 

H1: La identidad cultural se relaciona significativamente con la capacidad interpreta 

críticamente fuentes diversas como dimensión de la competencia construye interpretaciones 

históricas en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023. 

Ho: La identidad cultural no se relaciona significativamente con la capacidad interpreta 

críticamente fuentes diversas como dimensión de la competencia construye interpretaciones 

históricas en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023. 
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Tabla 15 

La identidad cultural y su relación con la dimensión interpreta críticamente fuentes 

diversas 

 
Identidad 

cultural 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

Rho de 

Spearman 

Identidad cultural 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,575** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 29 29 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

Coeficiente de 

correlación 

,575** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 29 29 

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

Análisis e Interpretación: 

La información presentada en la tabla 15 revela que el valor p derivado de la prueba 

de correlación Rho de Spearman es registrado como 0.001, situándose por debajo del umbral 

mínimo previamente establecido de 0.05. En virtud de este resultado, la Ho es descartada. 

Por ende, se puede inferir la existencia de una relación significativa entre la identidad 

cultural y la dimensión interpreta críticamente fuentes diversas. 

Este hallazgo se respalda aún más mediante el coeficiente Rho, cuya magnitud 

alcanza 0.575. Dicha cifra se interpreta como una correlación positiva media entre las 

variables objeto de análisis. 

Prueba de hipótesis específica 2 

H1: La identidad cultural se relaciona significativamente con la capacidad comprende el 

tiempo histórico como dimensión de la competencia construye interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023. 

Ho: La identidad cultural no se relaciona significativamente con la capacidad comprende el 

tiempo histórico como dimensión de la competencia construye interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023. 
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Tabla 16 

La identidad cultural y su relación con la dimensión comprende el tiempo histórico  

 
Identidad 

cultural 

Comprende el 

tiempo histórico 

Rho de 

Spearman 

Identidad cultural 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,483** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 29 29 

Comprende el 

tiempo histórico 

Coeficiente de 

correlación 

,483** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 29 29 

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

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman detallados en la 

tabla 16, el valor p se registra en 0.008, cifra inferior al umbral mínimo previamente 

estipulado de 0.05. En consecuencia, la Ho es rechazada, lo que lleva a la deducción de que 

existe una relación significativa entre la identidad cultural y la dimensión comprende el 

tiempo histórico. 

Este hallazgo se apoya también mediante el coeficiente Rho, el cual alcanza 0.483. 

Esta magnitud se comprende como una correlación positiva débil entre las variables 

mencionadas anteriormente. 

Prueba de hipótesis específica 3 

H1: La identidad cultural se relaciona con la capacidad elabora explicaciones sobre procesos 

históricos como dimensión de la competencia construye interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023. 

Ho: La identidad cultural no se relaciona con la capacidad elabora explicaciones sobre 

procesos históricos como dimensión de la competencia construye interpretaciones históricas 

en estudiantes del nivel secundaria de una institución educativa Mancos 2023.  
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Tabla 17 

La identidad cultural y su relación con la dimensión elabora explicaciones sobre procesos 

históricos  

 
Identidad 

cultural 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

Rho de 

Spearman 

Identidad cultural 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,433* 

Sig. (bilateral) . ,019 

N 29 29 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

Coeficiente de 

correlación 

,433* 1,000 

Sig. (bilateral) ,019 . 

N 29 29 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman presentados en la 

tabla 17, se percibe un valor p de 0.019, por debajo del umbral mínimo anticipado de 0.05. 

Este hecho conduce al rechazo de la Ho, llevándonos a la deducción de que hay una relación 

significativa entre la identidad cultural y la dimensión elabora explicaciones sobre procesos 

históricos. 

Esta constatación se respalda adicionalmente mediante el coeficiente Rho, el cual 

alcanza 0.433. Dicha magnitud se entiende como una correlación positiva débil entre las 

variables referidas anteriormente. 
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IV. DISCUSIÓN 

En lo correspondiente a la finalidad principal, se determinó la existencia de una 

relación significativa y positiva media entre lo componentes analizados, por haberse 

obtenido un rs=0.715 y un p < 1% (0,000<0.01). Estos resultados se asemejan con los de 

Tufinio (2019) dado que la táctica planteada en su indagación, para poder facilitar el 

aprendizaje resultó ser significativo en el mejoramiento de las competencias analizadas en 

este estudio. Así como, Huanca-Arohuanca et al. (2020) quien concluyó que, el 58% de los 

alumnos conservan su identidad cultural (IC) practicando todo lo relacionado a sus creencias 

y hábitos originarios en el entorno educativo y familiar. De la misma manera con Gonzales 

(2021) quien demostró que, la metodología educativa intercultural se relaciona con el 

mejoramiento de la IC de I.E de San juan de Lurigancho. También con Yalle (2022) 

evidenció que la implementación del diseño metodológico propuesto repercutió en la mejora 

de las competencias construye interpretaciones históricas. Zamora (2020) demuestra que la 

I.E Facilita la apreciación de la identidad cultural mediante la inclusión de herramientas 

pedagógicas adecuadas en su plan de estudios, que promueve el intercambio de valores 

culturales y fomenten el pensamiento crítico respetando las creencias y cosmovisiones. Todo 

lo referido concuerda con Tufinio et al. (2019) la competencia de interpretación histórica 

ayudará a los alumnos a analizar su medio y diversidad contemporáneos mediante la 

realización de actividades analíticas sobre los retos actuales, regionales y mundiales.  

De acuerdo con el objetivo específico 1, se determinó la existencia de una relación 

significativa y positiva media entre la identidad cultural y la dimensión interpreta 

críticamente fuentes diversas, por haberse obtenido un rs=0.575 y un p < 1% (0.001<0.01). 

Dichos hallazgos se relacionan con Sierra y Flores (2018) quien a partir de su estudio 

describió que la educación sobre la identidad cultural de un ser humano influye múltiples 

campos del conocimiento. Del mismo modo, Cachupud (2018) infirió que, a pesar de los 

intentos de inclusión, la I.E. analizada carece de un guía metodológico que pueda mejorar la 

identidad de los educandos. Todo esto coincide con Vilches (2018) quien menciona que, la 

identificación cultural, es entendida como el grupo arraigado de principios, representaciones 

y tradiciones en la vida comunitaria, es considerada esencial por los educadores para que los 

estudiantes de secundaria desarrollen un arraigo cultural y eviten la influencia de tradiciones 

extranjeras. De la misma forma con Núñez et al. (2017) quien refiere que, el alumno debe 

desarrollar un pensamiento crítico mediante la capacidad de analizar, la disposición para 
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investigar, la agilidad mental, el uso eficiente de la lógica y la motivación para buscar fuentes 

de información fiables.  

De acuerdo con el objetivo específico 2, se determinó la existencia de una relación 

significativa y positiva débil entre la identidad cultural y la dimensión comprende tiempos 

históricos, por haberse obtenido un rs=0.483 y un p< 1% (0.008<0.01). Iparraguirre (2020) 

evidenció que, la adquisición de esta destreza ha permitido a un alumno con capacidades 

medias construir una interpretación histórica. A través de las pruebas, el alumno ha 

demostrado su competencia en esta habilidad, que se ha convertido en un factor significativo 

en su comprensión y expresión de la identificación cultural. De hecho, sugirió que se usara 

como medio principal de mejora en las aptitudes de comprensión histórica entre los 

educativos de enseñanza secundaria. Igualmente, Gonzales (2021) en su estudio evidenció 

que la dimensión histórico y crítico tuvo mayor asociación con respecto a la identidad 

cultural, con un coeficiente de correlación de valor 0,791.  Igualmente, con Valencia (2020) 

que en su estudio evidenció que los estudiantes tienen una notable deficiencia el rango de 

sapiencia sobre los antecedentes de la zona, y esto ocurre por la carencia de actividades 

académicas que fomenten revalorizar la cultura de la región lambayecana. Todo ello 

concuerda con Iparraguirre (2020) quien afirma que, el tiempo histórico se refiere a la 

utilización de los datos cronológicos de sucesos pasados.  

Por último, con el objetivo específico 3, se determinó la existencia de una relación 

significativa y positiva débil entre la identidad cultural y la dimensión elabora explicaciones 

sobre procesos históricos, por haberse obtenido un rs=0.433 y un p< 5% (0.019<0.05). En 

ese sentido, Tufino (2019) en su estudio ha demostrado que el empleo de la lectura como 

herramienta de comprensión de los procesos históricos perfecciona la competencia de los 

alumnos para articular los procesos históricos con mayor eficacia. Así como Iparraguirre 

(2020) quien demostró que los estudiantes reportaron un rango moderado en la competencia 

relacionada al conocimiento explicar, analizar y reconocer todo lo relacionado a la 

identificación cultural. Del mismo modo con Vega (2022) dado que, sus hallazgos indicaron 

una deficiencia en la cuarta dimensión de la conciencia cultural local y en la primera 

dimensión de la autoidentificación con el grupo social basada en la identidad cultural. Por lo 

tanto, recomendó priorizar las medidas destinadas a mejorar estos aspectos. Todo ello 

concuerda con Tufinio (2019) quien refiere que la dimensión tratada, se refiere al estudio de 
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las creencias sobre los orígenes de los acontecimientos históricos y tiene conocimiento del 

papel de diversos individuos en la configuración de dicho acontecimiento.   
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V. CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que, la identidad cultural y la competencia construye interpretaciones 

históricas tienen una relación significativamente positiva media, dado que se 

obtuvo un coeficiente de spearman de rs=0.715 y un nivel de significancia de 0.000 

< 0.01, así pues, se rechazó la Ho.  

Segunda: Se estableció que, la identidad cultural e interpreta críticamente fuentes diversas 

tienen una relación significativamente positiva media, dado que se obtuvo un 

coeficiente de spearman de rs=0.575 y un nivel de significancia de 0.001 < 0.01, 

así pues, se rechazó la Ho. 

Tercera: Se idéntico que, la identidad cultural y la dimensión comprende el tiempo histórico 

tienen una relación significativamente positiva débil, dado que se obtuvo un 

coeficiente de spearman de rs=0.483 y un nivel de significancia de 0.008 < 0.01, 

así pues, se rechazó la Ho.  

Cuarta: Se estableció que, la identidad cultural y la dimensión elabora explicaciones sobre 

procesos históricos tienen una relación significativamente positiva débil, dado que 

se obtuvo un coeficiente de spearman de rs=0.433 y un nivel de significancia de 

0.019 < 0.05, así pues, se rechazó la Ho. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera: Para mejorar la capacidad de los alumnos de crear interpretaciones históricas, los 

directores deberían ofrecer a los maestros la ayuda necesaria para llevar a cabo 

talleres educativos regulares con los progenitores, mediante la implementación de 

dinámicas y tácticas se les motive en asistir continuamente a dichos talleres que va 

a servir para poder introducir nuevas estrategias didácticas para una mejor 

enseñanza, que a permitir un mejor aprendizaje. 

Segunda: En las aulas donde el maestro tiene una función relevante en el procedimiento de 

obtención de conocimientos por parte de los educandos, debe incentivar y motivar 

constantemente a tener un aprendizaje crítico, que respeten siempre las opiniones 

de sus compañeros, y su forma de ser y pensar, así ellos puedan opinar en cada clase 

sobre el tema tratado y esto permite mejorar la capacidad de los jóvenes en elaborar 

interpretaciones históricas. 

Tercera: Para mejorar la capacidad de construir interpretaciones históricas, es importante 

crear una atmósfera segura dentro de toda la institución educativa y brindar un 

apoyo constante para los alumnos, así ellos se sientan cómodos en su formación 

académica y puedan expresar libremente sus ideas, emociones y opiniones sobre 

los diferentes tiempos de la historia y como han ido creando su identidad cultural. 

Cuarta: Es esencial para una apropiada obtención de conocimientos por parte de los 

educandos que las familias brinden un apoyo constante a sus hijos, motivándolos, 

interactuando con ellos, y siendo su guía en su formación educativa; así puedan 

tener una mejor relación e impulsar a los jóvenes a ser más sociables lo que va a 

permitir desarrollar mejor las interpretaciones históricas con diferentes grupos 

sociales. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Instrumentos de recolección de información   

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA IDENTIDAD CULTURAL  

I. INFORMACIÓN: 

Nombres y apellidos: ___________________________________ Edad: ________ 

II. PRÓPOSITO: Obtener información sobre el nivel de la identidad cultural en los 

estudiantes del 3º grado de secundaria. 

III. INSTRUCCIONES: Marca con una X el nivel de cada ítem, de acuerdo con la siguiente 

calificación: 

Siempre (3)   A veces (2)    Nunca (1) 

 

DIMENSIONES ITEMS NIVEL 

1 2 3 

   

H
IS

T
O

R
IA

 1. Describes aspectos importantes de la historia de Mancos    

2. Mencionas las culturas que se desarrollaron en Mancos.    

3. Reconoces los lugares que limitan con Mancos    

4. Reconoces los principales sitios turísticos que hay en Mancos    

   

T
R

A
D

IC
IO

N
E

S
 5. Logras describir las principales tradiciones que hay en Mancos    

6. Reconoces las principales tradiciones que existen en Mancos    

7. Describes las tradiciones que escuchaste en tu familia    

8. Mencionas las principales fiestas que se dan en tu comunidad    

9. Cuentas las principales fiestas que se dan en tu comunidad    

   

C
R

E
E

N
C

IA
S

 10. Describes las principales creencias de tu comunidad    

11. Reconoces las creencias que se dan en tu comunidad    

12. Narras las creencias que se dan en tu comunidad    

13. Cuentas principales creencias que se ha escuchado de tu 

comunidad 

   

   

S
IM

B
O

L
O

S
 

14. Cantas con entusiasmo el himno a Mancos    

15. Conoces toda la letra del himno a Mancos    

16. Te llena de fervor cantar el himno a Mancos    

17. Mencionas los símbolos de Mancos    

18. Identificas el significado de la bandera de Mancos    

19. Identificas los símbolos que representan a Mancos en su escudo    

20. Mencionas cada uno de los elementos que representan a 

Mancos 

   

21. Mencionas el significado de los diferentes símbolos que 

representan a Mancos 
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LISTA DE COTEJO PARA MEDIR LA COMPETENCIA CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

ALUMNO: ………………………………………………………………………………………… 

GRADO: ……………………………………… SECCIÓN: ……………… SEXO: ….................. 

FECHA: ……………………………………………………………………… 

INDICACIONES: Señale la calificación que merece el estudiante en las dimensiones de la 

competencia Construye Interpretaciones Históricas. 

 
Dimensión Ítems Si No 

  
IN

T
E

R
P

R
E

T
A

 C
R

ÍT
IC

A
M

E
N

T
E

 F
U

E
N

T
E

S
 D

IV
E

R
S

A
S

 

1. Selecciona las fuentes que le brindan información sobre un 
proceso histórico. 

  

2. Clasifica las fuentes según el momento en que fueron 
producidos. 

  

3. Identifica la importancia de las fuentes para reconstruir el 
pasado. 

  

4. Identifica el momento histórico en que fueron producidos las 
Fuentes 

  

5. Identifica la permanencia de las fuentes en su contexto   

6. Comprende la perspectiva detrás de cada fuente   

7. Reconoce las cosmovisiones transmitidas en las fuentes   

8. Reconoce las intencionalidades que se transmiten a través de las 
fuentes 

  

9. Establece coincidencias entre las fuentes sobre un mismo 
tema. 

  

10. Establece contradicciones entre las fuentes sobre un mismo 
tema. 

  

11. Identifica la perspectiva de las fuentes   

12. Interpreta información de objetos, usando información de otras 

fuentes. 
  

 

C
O

M
P

R
E

N
D

E
 E

L
 

T
IE

M
P

O
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

 

13. Identifica lustros, décadas, siglos y milenios   

14. Identifica procesos históricos simultáneos y similares   

15. Elabora una línea de tiempo sobre un proceso histórico   

16. Comprende la producción de objetos de forma simultánea en 
diferentes partes del mundo. 

  

17. Distingue las duraciones históricas de corto, mediano y largo 
Plazo 

  

18. Reconoce los procesos históricos que cambiaron o se 
mantienen igual a través del tiempo. 

  

E
L

A
B

O
R

A
 

E
X

P
L

IC
A

C
IO

N
E

S
 

S
O

B
R

E
 P

R
O

C
E

S
O

S
 

H
IS

T
Ó

R
IC

O
S

 

19. Clasifica las causas según su dimensión: política, económica, 
social, cultural 

  

20. Reconoce las consecuencias de un hecho histórico   

21. Elabora una explicación a partir de una fuente   

22. Identifica la relevancia histórica   

23. Comprende las cosmovisiones de los que protagonistas 
de la historia 

  

24. Usa términos históricos con cierto nivel de abstracción   
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Anexo 2: Ficha técnica 

Ficha técnica de Identidad cultural 

Nombre original del 

instrumento: 
Cuestionario acerca de la identidad cultural 

Autor y año: Elaboración propia 2023 

Objetivo del instrumento: 
Determinar el nivel de Identidad cultural que emplean los alumnos 

de secundaria. 

Usuarios: Estudiantes de secundaria. 

Forma de administración o 

modo de aplicación: 
Individual 

Validez: 

 

Por juicio de expertos  

 

Dr. Arainga Blas, Eusebio. 

Mg. Sánchez Asencio, Pedro. 

Mg. Valdez Marino, Godfrey Lorenzo 

 

Confiabilidad: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,865 21 
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Ficha técnica de Construye Interpretaciones Históricas 

 

Nombre original del 

instrumento: 

Lista de cotejo para medir el desarrollo de la competencia 

Construye Interpretaciones Históricas. 

Autor y año: Bady Bikeny Tufinio Saénz (2019) 

Objetivo del instrumento: 
Medir el desarrollo de la competencia Construye Interpretaciones 

Históricas. 

Usuarios: 

El presente instrumento será aplicado para medir el desarrollo de la 

competencia construye interpretaciones históricas en los alumnos 

de educación secundaria. 

Forma de administración 

o modo de aplicación: 
Individual 

Validez: 

Por juicio de expertos 

 

Dr. Arainga Blas, Eusebio. 

Mg. Sánchez Asencio, Pedro. 

Mg. Valdez Marino, Godfrey Lorenzo 

 

Confiabilidad: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Kr20 N de elementos 

,865 24 
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Anexo 3: Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento Escala de 

medición  

Identidad 

cultural 

La identidad cultural 

quedarían definidos como 

tácticas de enseñanza muy 

útiles, ya que por medio de 

ellos se identifican y 

destacan conceptos que son 

necesarios e imprescindibles 

para la estimulación del 

pensamiento crítico-

creativo, así como también 

involucran al educando en 

su propio aprendizaje 

(Valencia, 2018) 

La variable 

independiente está 

estructurada en 4 

dimensiones: 

Historia, 

Tradiciones, 

Creencias y 

Aspectos formales. 

 

Historia 

Describe aspectos importantes de la historia de 

Mancos. Menciona las culturas que se 

desarrollaron en Mancos.  Reconoce los lugares 

que limitan con la ciudad de Mancos.  Describe 

los sitios turísticos que hay en Mancos 

 

 

Cuestionario 

Ordinal 

Nunca 

A veces 

Siempre 

Tradiciones 
Nombra las tradiciones de su comunidad.  

Describe las fiestas de su comunidad 

Creencias 

Menciona las creencias que existen en su 

comunidad.  Describe las creencias que existen en 

su comunidad. 

Símbolo 
Canta el himno a Mancos.  Reconoce los símbolos 

de Mancos: bandera, escudo himno 

Construye 

Interpretaciones 

Históricas 

La competencia construye 

interpretaciones históricas 

quedaría definida como una 

competencia que ayuda al 

estudiante a recordar el 

pasado y adaptar una 

posición crítica frente al 

mismo, entender el presente 

y sus desafíos, siendo 

La segunda 

variable está 

estructurada en tres 

dimensiones: 

Interpreta 

críticamente 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 

Identificar fuentes históricas para obtener 

información sobre un proceso histórico.  

Lista de 

cotejo 

Sí 

No 

Reconocer, describir e interpretar la información 

que la fuente nos brinda. 

Utiliza convenciones temporales. 
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consciente que es un sujeto 

activo para la construcción 

del futuro del futuro 

(Tufinio, 2019; MINEDU, 

2017) 

fuentes diversas, 

Comprende el 

tiempo histórico y 

Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos. 

Comprende 

el tiempo 

histórico. 

Entender los procesos históricos simultáneos y 

similares. 

Comprende las duraciones históricas 

Comprende cambios y permanencias históricas. 

Elabora 

explicaciones 

sobre 

procesos 

históricos. 

Identificar las causas y consecuencias de un hecho 

histórico. 

Elaborar explicaciones a partir de una fuente. 

Reconocer la relevancia histórica. 

Comprender la perspectiva de los protagonistas. 

Utilizar términos históricos con cierto nivel de 

abstracción.  
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Anexo 4: Carta de presentación 
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Anexo 5: Constancia emitida por la entidad que faculta el recojo de datos 
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Anexo 6: Consentimiento Informado 
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Anexo 7: Asentimiento informado 
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Anexo 8: Matriz de consistencia 

TÍTULO 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Identidad cultural y la 

competencia construye 

interpretaciones 

históricas en 

estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023. 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre 

la identidad cultural y la 

competencia construye 

interpretaciones históricas 

en estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la relación entre 

la identidad cultural y la 

capacidad interpreta 

críticamente fuentes 

diversas como dimensión 

de la competencia 

construye interpretaciones 

históricas en estudiantes 

del nivel secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023? 

¿Cuál es la relación entre 

la identidad cultural y la 

Hipótesis General: 

Hi: La identidad cultural se relaciona 

significativamente con la competencia 

construye interpretaciones históricas 

en estudiantes del nivel secundaria de 

una institución educativa Mancos 

2023. 

Ho: La identidad cultural no se 

relaciona significativamente con la 

competencia construye 

interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de 

una institución educativa Mancos 

2023. 

 

Hipótesis específicas: 

Hi: La identidad cultural se relaciona 

significativamente con la capacidad 

interpreta críticamente fuentes 

diversas como dimensión de la 

competencia construye 

interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de 

Objetivo General: 

Determinar la relación 

que existe entre la 

identidad cultural y la 

competencia 

construye 

interpretaciones 

históricas en 

estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar la relación 

que existe entre la 

identidad cultural y la 

capacidad interpreta 

críticamente fuentes 

diversas como 

dimensión de la 

competencia 

construye 

interpretaciones 

 

 

 

 

Identidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

Interpretaciones 

Históricas. 

Historia 

Tradiciones 

Creencias   

Símbolo  

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

 

Comprende el tiempo 

histórico  

 

Tipo: 

El presente trabajo de 

investigación es de tipo 

correlacional (Ato et al., 2013). 

Métodos: 

En el presente trabajo de 

investigación se hará uso del 

método hipotético deductivo, 

ya que se llegará a una 

conclusión y poder afirmar o 

negar la hipótesis (Sánchez, 

2019). 

 

Diseño: 

El presente trabajo de 

investigación responde al 

enfoque cuantitativo con 

diseño no experimental, siendo 

de corte transversal 

(Hernández Zampieri, 2014) 

Población y Muestra: 

La población está constituida 

por 29 estudiantes del tercer 

año de secundaria del En 
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capacidad comprende el 

tiempo histórico como 

dimensión de la 

competencia construye 

interpretaciones históricas 

en estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023? 

¿Cuál es la relación entre 

la identidad cultural y la 

capacidad elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos como 

dimensión de la 

competencia construye 

interpretaciones históricas 

en estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023? 

 

 

 

una institución educativa Mancos 

2023. 

Ho: La identidad cultural no se 

relaciona significativamente con la 

capacidad interpreta críticamente 

fuentes diversas como dimensión de la 

competencia construye 

interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de 

una institución educativa Mancos 

2023. 

 

Hi: La identidad cultural se relaciona 

significativamente con la capacidad 

comprende el tiempo histórico como 

dimensión de la competencia 

construye interpretaciones históricas 

en estudiantes del nivel secundaria de 

una institución educativa Mancos 

2023. 

Ho: La identidad cultural no se 

relaciona significativamente con la 

capacidad comprende el tiempo 

histórico como dimensión de la 

competencia construye 

interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de 

históricas en 

estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023. 

 

Identificar la relación 

que existe entre la 

identidad cultural y la 

capacidad comprende 

el tiempo histórico 

como dimensión de la 

competencia 

construye 

interpretaciones 

históricas en 

estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023. 

 

Identificar la relación 

que existe entre la 

identidad cultural y la 

capacidad elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos 

como dimensión de la 

competencia 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

 

 

estudiantes del nivel 

secundaria de una institución 

educativa Mancos 2023. 

La muestra estará constituida 

por 29 estudiantes entre 

hombres y mujeres, cuyas 

edades oscilan entre 12 y 13 

años, pertenecientes al tercer 

grado de secundaria de una 

institución educativa Mancos 

2023. 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

Técnicas: 

Para ambas variables se 

aplicará la técnica de la 

observación.  

Instrumentos: 

Para la variable identidad 

cultural se utilizará el 

cuestionario que está 

compuesta por cuatro 

dimensiones: Historia, 

Tradiciones, Creencias y 

Aspectos formales. 

Conformado por 15 ítems, con 

opciones de respuesta tipo 

ordinal “nunca, a veces, 
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una institución educativa Mancos 

2023. 

 

Hi: La identidad cultural se relaciona 

con la capacidad elabora 

explicaciones sobre procesos 

históricos como dimensión de la 

competencia construye 

interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de 

una institución educativa Mancos 

2023. 

Ho: La identidad cultural no se 

relaciona con la capacidad elabora 

explicaciones sobre procesos 

históricos como dimensión de la 

competencia construye 

interpretaciones históricas en 

estudiantes del nivel secundaria de 

una institución educativa Mancos 

2023. 

 

 

construye 

interpretaciones 

históricas en 

estudiantes del nivel 

secundaria de una 

institución educativa 

Mancos 2023. 

siempre”, el instrumento 

presenta una fiabilidad 

aceptable y validez aplicable. 

Para la variable construye 

interpretaciones históricas se 

utilizará la lista de cotejo, que 

está compuesta por tres 

dimensiones: Interpreta 

críticamente fuentes diversas, 

Comprende el tiempo histórico 

y Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

Conformado por 24 ítems, con 

opciones de respuesta tipo 

ordinal, “sí, no”, el 

instrumento presenta una 

fiabilidad aceptable y validez 

aplicable. 

Métodos de análisis de 

investigación: 

Para la elaboración de análisis 

y procesamiento de datos, 

estos serán recolectados 

mediante la técnica de 

observación para luego ser 

procesados en el Software 

paquete estadístico IBM SPSS 

25 para obtener los resultados. 
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Anexo 9: Validación de expertos 
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Anexo 10: Captura de similitud de Turnitin 

 


