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RESUMEN 

 

 

La investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la artesanía para 

fortalecer la identidad awajún en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria, institución 

educativa 17347, Kusu Chapi. El estudio fue cuasiexperimental, con diseño 

preexperimental, la muestra fue de 22 alumnos. El instrumento utilizado fue una ficha 

de cuestionario, para la variable dependiente, y para la variable independiente, la lista de 

cotejo. Según los resultados sobre el nivel de identidad cultural, en el pretest, 

particularmente en la dimensión individual, el 55% está en el nivel bajo y el 27% en el 

nivel medio; en la dimensión social, el 45% en el nivel alto y el 32% en el nivel medio; 

sin embargo, en el postest, el 45% está en el nivel alto y en la dimensión social, el 50% 

alcanza el nivel alto, lo que significa que los talleres pedagógicos sobre elaboración de 

artesanía tuvo un impacto positivo para mejor el nivel de identidad cultural de los 

alumnos.  

 

Palabras clave: Identidad cultural, artesanía awajún. 
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ABSTRACT 

 
The objective of the research is to determine the influence of crafts to strengthen the 

Awajún identity in students of 5th and 6th grade of primary school, educational 

institution 17347, Kusu Chapi. The study was quasi-experimental, with a pre-

experimental design, the sample was 22 students. The instrument used was a 

questionnaire card, for the dependent variable, and for the independent variable, the 

checklist. According to the results on the level of cultural identity, in the pretest, 

particularly in the individual dimension, 55% are in the low level and 27% in the 

medium level; in the social dimension, 45% at the high level and 32% at the medium 

level; However, in the post-test, 45% are at the high level and in the social dimension, 

50% reach the high level, which means that the pedagogical workshops on handicraft 

production had a positive impact on improving the level of identity students' culture. 

 

Keywords: Cultural identity, Awajún handicrafts. 
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ETEJAMU 

 

Juju dekaskenum nagkamsa ejetusa dekata tamak wajuk miniuwaita awajunti takatjish 

nunu diisa nagkamainai. Yamai nagkamami uchi Papijamin 5o y 6o aujin aina nujai. 

Dekatkau nagkamami uchi Papijamin Kusu Chapinmaya aina nujai ayamtai daaji 17347 

Kusu Chapi. Juju autamua duka dekaskenum achika takaku dutikmaina 

numamtinchauwai, Juju takata duka iniimsa pataetusa dekamua nunuwai, muun takakui 

wainmawa nujaig betekchauwai. 22 uchi Papijamin aidaujai asae. Takastin umikmawa 

duka Takantsae papin agaka umikmaujai, tinamsa dutikmainai yunumjusa 

dutikashkuish, nuigtu Ankanchakam nuigtu yaki ima Senchi wagakash antawa 

dushakam dekatin umikmawai, wajupak dekaskesh dekainawa dita pujutjinash tusa. 

Nuigtu maki makichkinu diyamak ajuinawai 55% imajin, nuigtu wakettsashkam27% 

jimaituk diyamshakam nuigtu unuimatnum diyamshakam ajawai 45% imajin, nuigtu 

wakettsashkam 27% jimaituk diyamshakam, nuigtu unuimatnum diyamshakam ajawai 

45% wagasa diyamshakam, antsag ijunja takatnumshakam ajawai 50% imajin, amaiwai 

dekapa diyamshakam shiig muunnum, nunak taku tawai ashi jintinkagtua, unuimaja 

takatai aina nish ajuse yamajam unuimat, pegkegnum juti pujutji dekata tamau uchi 

aidaujai. 

 

Chichama imanji Awajunti pujutji nuigtu takatji. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La identidad cultural, de todas maneras, es importante para lograr el sentimiento de 

pertenencia a un determinado grupo social, que tributa a la valoración de la cultura y 

contribuye el desenvolvimiento adecuado en un determinado entorno como una 

persona íntegra. 

 

La identidad cultural, la personal y también la identidad local, en realidad son poco 

estudiadas en el contexto educativo; sin embargo, la realidad de América Latina, en 

cuanto a las identidades étnicas, según Sánchez (2012), están experimentando nuevas 

formas de hacer y de pensar; tal es así que de un periodo de silencio y hasta de 

subordinación, ahora exigen de manera orgánica y en voz alta el reconocimiento y la 

justicia”. 

 

También es conocido que en el Perú hay una pluralidad cultural, teniendo presencia 

más de 50 pueblos indígenas también denominados originarios, de los cuales, 51 son 

amazónicos, que habitan en la selva y ceja de selva, y 4 indígenas que habitan en la 

sierra; dentro de ellos, se encuentra el pueblo awajun que conserva su identidad 

cultural, con sus características y particularidades propias como el trabajo 

comunitario, la práctica constante de sus costumbres que se mantienen intactas sobre 

todo en comunidades donde la invasión occidental ha sido mínima o nula (Lozano, 

2018). 

 

En ese orden de ideas, el estudio de la identidad cultural de la etnia awajún nos 

provee un arsenal importante de insumos que se puede abordar dada su variedad; y 

está asociado a sus actividades socio productivas muy importantes para su vida la 

caza, pesca, recolección y ocupación de terrenos, dichas actividades responden a sus 

necesidades preferentemente básica como elaboraban sus propias herramientas para 

sus actividades cotidianas que realizaban; en ese sentido, Martínez (2018), nos dice 

que “a través del tiempo, con la colonización y las campañas de evangelización ha 

cambiado esa realidad, despojándolos de su cultura, en aquellas comunidades con 

fuerte presencia de migrantes, quedando en evidencia la alienación al adquirir 
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costumbres hispanas restando importancia a lo auténtico y originario del pueblo 

awajún”. 

 

En el caso particular de la comunidad de Kusu Chapi, que se encuentra en la zona 

periférica del puerto de Imacita, la identidad cultural, se caracteriza por la presencia 

importante de familias mestizas que proceden preferentemente de algunas zonas de 

Cajamarca y Piura, que desde aproximadamente diez años tienen presencia en la 

zona, entonces la población awajún sobre todo vulnerable, imita las costumbres de 

los migrantes, generando una dependencia, situación que también está presente en el 

contexto escolar, lo que está conllevando a la pérdida progresiva de la identidad 

cultural, perdiendo sus costumbres ancestrales; situación que nos ha permitido 

plantearnos el siguiente problema de investigación; ¿Cómo influye la artesanía 

awajún para el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes de quinto y 

sexto grado de la institución educativa N° 17347 de la comunidad nativa de Kusu 

Chapi, Imaza - 2019?   

  

El estudio tiene importancia, porque en principio, se observa a nivel de institución 

educativa un descuido de la formación de la identidad cultural, que cada vez va en 

incremento, constituyendo una oportunidad para el posicionamiento de otras culturas 

ajenas a las del pueblo awajún, por lo que, es urgente que la escuela inserte en su 

labor didáctica el desarrollo de contenidos temáticos en base a su cultura, que debe 

ser abordado como un tema eje o transversal; cumpliendo así, con un principio 

teórico fundamental propuesto por Ausubel quien nos dice que ocurre un aprendizaje 

significativo cuando los estudiantes parten, de todas maneras, de sus experiencias o 

conocimientos previos, que están asociados a su contexto natural y social; los 

docentes tienen que aplicar estrategias didácticas relevantes a partir de lo que les 

ofrecen las potencialidades de la zona, para que sus aprendizajes sean más 

consistentes y se conserven sus costumbres, que forman parte de su cultura que hace 

más difícil la interiorización de los nuevos aprendizajes. Finalmente, los hallazgos 

servirán de base para conocer cuál es la situación real de la identidad cultural y 

también, a partir de los resultados, emprender planes encaminados a fortalecer la 

identidad.   
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Los objetivos considerados en el estudio son, general, determinar en qué medida la 

artesanía awajún permite fortalecer la identidad cultural de estudiantes de 5° y 6° 

grado, institución educativa 17347, Kusu Chapi, Imaza; y los específicos, 

diagnosticar el nivel de desarrollo de la identidad cultural en la dimensión individual 

de los escolares de educación primaria; medir el nivel de desarrollo de la identidad 

en la dimensión social en los escolares; desarrollar talleres pedagógicos sobre la 

artesanía awajún con los estudiantes. 

 

Como antecedentes se cita a Jiménez (2017), en su investigación, procesos de 

fortalecimiento de identidad cultural en la producción de artesanía en el marco del 

Plan Nacional del Buen Vivir, en el Cantón de Lagunas. La muestra lo conformaron 

escolares de primaria; estudio cuasiexperimental, utilizó como instrumento la matriz 

de fortalezas, oportunidades, debilidades y también, amenazas; al final, los resultados 

y conclusiones fueron: “es preocupación de Ambato, rescatar y valorar los procesos 

culturales, las creaciones y la prolongación en el tiempo, como una manifestación 

cultural y el respeto a los pueblos originarios.  La propuesta de fortalecer la identidad 

cultural a través de la artesanía, involucrando a la comunidad permite la puesta en 

valor de las actividades artesanales”. Por su parte, Palacios (2016) en su estudio, 

mantenimiento del oficio de cestería contribuye a la actividad turística en la San 

Joaquín, Cuenca. Llegando a los siguientes resultados y conclusiones: La cestería 

artesanal es una actividad que se está perdiendo, a través del tiempo de forma 

progresiva sin tener en cuenta que contribuye al desarrollo turístico que genera 

ingresos económicos a la población, además comprobaron que el turismo aporta al 

oficio de la cestería, dado que permite la producción artesanal. Asimismo, 

identificaron las causas que generó la pérdida de la práctica artesanal; sin embargo, 

un logro importante del estudio también fue identificar a los artesanos de la cestería 

que aún se mantienen practicando dicho oficio. 

 

Es importante “constatar que existe insuficiente promoción y difusión de los 

productos artesanales de la parroquia por parte de los actores involucrados, con lo 

que se demostró que los artesanos no están capacitados de forma eficiente en cuanto 

al manejo de comercialización y promoción de sus productos así como también se 

detectó que en la parroquia existe un escaso desarrollo de la actividad artesanal por la 
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falta de coordinación de autoridades competentes y la escasa organización de los 

artesanos generando así un desinterés en desarrollar y continuar con su actividad 

artesanal.” 

 

Ferro (2016), investigó el tema la identidad, cultura e innovación en las artesanías: 

un camino para el desarrollo sustentable; estudio desarrollado en Ecuador. El 

objetivo principal fue demostrar que la identidad, cultura y también la innovación, 

contribuye a un desarrollo sustentable; al final del trabajo, alcanzó los resultados y 

conclusiones que se indica: la identidad debe enfocarse en la cohesión del grupo 

social, para construir un fortalecimiento local a partir de la base del respeto integral, 

aprovechando el legado y potencial local, con pensamiento global (glocalización); así 

como, tener una economía solidaria para alcanzar un desarrollo sustentable; 

finalmente, la tecnología debe permitir tener un mundo mejor a partir del uso 

racional y optimización de recursos. Por su parte, Guamanquispe (2017) en su 

trabajo de investigación, identidad cultural y su incidencia en el desarrollo turístico 

de Pilahuín, Ambato, Tungurahua; el diseño se enmarca en el enfoque cualitativo 

dado que permite hacer uso de la observación. Su muestra fue de 387 alumnos; su 

instrumento, la encuesta; alcanzaron los resultados y conclusiones: determinaron que 

la conservación de la cultura tiene un alto grado de incidencia, ello puede atraer al 

turismo por sus manifestaciones y también, indefectiblemente, por sus valores 

culturales; se evidencia que Pilahuín cuenta con amplia gama de expresiones propias 

que deben rescatarlos y revalorizarlos para el orgullo de los habitantes y respeto a sus 

raíces ancestrales; como propuesta; plantean una de revitalización cultural hacia el 

rescate de su patrimonio, para la preservación de su cultura como una constante 

intergeneracional. También se ha considerado el estudio de Mujat y Nujigkus (2016), 

en su trabajo de investigación titulado, diseños awajún en los estudiantes de la 

institución educativa bilingüe de Kusu Kubaim, Condorcanqui; estudio no 

experimental, descriptivo. La muestra fue de 191 estudiantes; el instrumento fue la 

entrevista; los resultados y conclusiones fueron: La principal característica de los 

diseños awajún por parte de los estudiantes, son figuras geométricas con líneas, 

puntos y círculos; con formas y significados con motivos alusivos a la naturaleza; sin 

embargo, sobresalen colores negro, además del rojo y blanco; sus significados se 
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relacionan con los patrones de convivencia del pueblo awajún; finalmente, sus 

diseños explican formas de animales, y general de su cosmovisión. 

 

Huertas (2017), investigó el tema: “Análisis de la identidad cultural de los 

estudiantes del 5° grado de la IE Fe y Alegría 10, respecto a la cultura Colli en la 

actualidad”. El estudio es no experimental, diseño descriptivo simple. La muestra fue 

de 66 estudiantes de la institución educativa. Las técnicas fueron la encuesta y la 

entrevista, los instrumentos, el cuestionario y la guía de entrevista; sus conclusiones: 

La identidad es un factor indispensable para el desarrollo cultural de los estudiantes, 

respecto a la cultura Colli. Esto se refleja o se avizora en los resultados en la 

entrevista a expertos y la observación realizada, en las actividades culturales, por 

ejemplo, los talleres de danza, y también de teatro y pasacalle necesitan de 

participación estudiantil; así mismo, la integración estudiantil generará un 

sentimiento de pertenencia con su cultura local.” 

 

En cuanto a las bases teóricas de la identidad cultural y la artesanía; aun cuando 

desde la perspectiva de la educación son escasamente estudiadas; sin embargo, desde 

la sociología, hay atisbos de abordaje como lo que plantea Pérez (2011), la corriente 

esencialista, considera que “los diversos rasgos culturales son trasmitidos a través de 

generaciones, configurando una identidad cultural en el tiempo. Agrega, además, que 

la identidad está asociada o imbricada a algo inminente y hereditario culturalmente”. 

Otra de las corrientes que se puede mencionar es la constructivista, menciona “que la 

identidad no es algo que se hereda, sino más bien, que se va construyendo poco a 

poco o progresivamente, en consecuencia, la identidad, tiene que ver definitivamente 

con lo dinámico y también con lo maleable y manipulable”. También se puede 

agregar que, constituye el legado más importante que puede tener una comunidad 

asentada en un determinado espacio y tiempo histórico, en esa dirección, Solís 

(2003) dice que “con la finalidad de dar vida y mantener en el tiempo, la identidad 

cultural, las instituciones educativas deben desarrollar una formación más identitaria 

que debe partir de su contexto inmediato de su cultura, aprovechando 

indefectiblemente los saberes ancestrales”. 
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Por otro lado, al referirnos a los componentes de la cultura, haciendo una pesquisa 

encontramos la que considera Geertz (1995), quien refiere como componentes a “los 

símbolos, además del lenguaje y adicionalmente a los valores, normas y costumbres 

y usos propios y auténticos de carácter populares; en un determinado contexto socio 

cultural como los componentes de la cultura y que son cultivados en menor o mayor 

grado, en base a las vivencias ancestrales”. 

 

Las características de la etnia awajun, que constituyen el segundo pueblo más 

numeroso de la Amazonía peruana y son pate de la familia lingüística Jíbaro, junto a 

los pueblos wampis, achuar y shuar. Este pueblo, cuya lengua se denomina también 

awajún, vive principalmente en comunidades nativas de las regiones de Loreto, 

Amazonas, Cajamarca y también San Martín. 

 

La artesanía awajún es “la actividad económica y cultural e identitaria, destinada a la 

elaboración y producción de objetos, ya sea totalmente a mano como con el auxilio o 

el apoyo de herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando 

el valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra directa, y ésta 

continúe siendo el componente más importante del producto acabado, pudiendo la 

naturaleza de los productos estar basada en sus características distintivas, intrínsecas 

al bien final ya sea en términos del valor histórico, cultural, utilitario o estético, que 

cumplen una función social muy reconocida, empleando insumos o materias primas 

originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción” 

(Congreso de la República, 2007). 

 

 La artesanía desde la mirada antropológica es una actividad laboral, que en el plano 

de relaciones sociales, parte de la transformación de la materia prima en productos 

elaborados; constituye un patrimonio cultural asociado al conocimiento ancestral; es 

estudiada a partir de la etnografía, y tiene que ver con el conocimiento de su cultura y 

sus valores, para desarrollarlo y conservarlo (Paez, 1990). El artesano es una persona 

de preferencia adulta, que por interés y motivación económica practica la artesanía 

como un trabajo especializado de construcción de objetos a partir de los recursos que 

le ofrece la naturaleza, esta actividad es transmitida de padres a hijos.  
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La hipótesis queda establecida del modo siguiente: si desarrollamos adecuadamente 

talleres sobre artesanía awajún, entonces se fortalecerá la identidad cultural de los 

estudiantes del quinto y sexto grado de la institución educativa N° 17347 de la 

comunidad nativa de Kusu Chapi, Imaza. 

 

Variables de estudio 

- Variable independiente 

Artesanía awajún 

 

- Variable dependiente 

Identidad cultural 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Diseño de investigación  

El estudio es cuasiexperimental, con diseño preexperimental, debido a que se trabaja 

con un grupo pequeño de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Población, muestra y muestreo 

Población 

La población lo conformaron 108 estudiantes de la I.E. 17347, Kusu Chapi, 

distrito de Imaza. 

 

Muestra 

La muestra lo conforman los estudiantes de 5° y 6° grado que totalizan 22, 

representando el 20%; que fue calculado probabilísticamente. 

 

2.3. Métodos, técnicas, instrumentos y procedimentos  

El método usado en el presente estudio, fue el hipotético deductivo, dado que, en 

la percepción de Rodríguez y Pérez (2017), posibilita la reestructuración constante 

del sistema teórico y metodológico en la investigación, que contribuye a la 

construcción de conocimientos. 
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La técnica utilizada en el estudio fue la observación, y el instrumento una ficha de 

observación, que fue administrada o aplicada a la muestra y que consta de un 

conjunto de ítems en escala de Likert, después del pretest, se desarrollaron diez 

talleres pedagógicos, de los cuales, cinco se consideran en anexos. 

 

Los procedimientos seguidos para la concreción de la investigación, estuvieron 

enmarcados en la nueva etapa que estamos viviendo aun cuando en las 

comunidades awajún, estamos haciendo clases presenciales, pero cumplimos los 

protocolos de seguridad como el uso de mas mascarillas, el aseo permanente y la 

desinfección utilizando alcohol; es bueno dejar en claro, que las clases 

presenciales se desarrollan por exigencia de las autoridades comunales y APUs 

que por las autoridades responsables de dirigir la educación. 

  

2.4. Análisis de datos 

Los análisis de datos de la presente investigación se realizaron haciendo uso de la 

hoja de cálculo Microsoft Excel; teniendo en cuenta el diseño de investigación, 

realizó el cálculo de las frecuencias simple y porcentuales que en seguida se 

presentaron en tabla y figuras. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1.  

Nivel de identidad cultural en la dimensión individual en escolares de la I.E. 17347 – 

Pretest 

 

 

    Figura 1.  

Nivel de identidad cultural en la dimensión individual en escolares de la I.E. 17347 – 

Pretest 

 
 

 
 

 

Según los resultados, observamos que, en la dimensión individual, en el pretest, el 55% 

tienen un bajo nivel de identidad cultural, un 27% está con un nivel medio y solamente 

un 4% muestra tener un alto nivel de identidad cultural.  
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Tabla 2.  

Nivel de identidad cultural en la dimensión social en escolares de la I.E. 17347 – Pretest 

 

 

                
 

Figura 2.  

Nivel de identidad cultural en la dimensión social en escolares de la I.E. 17347 – Pretest 

 

 

 
 
 

La identidad cultural, en la dimensión social, en el pretest, nos dice que el 45% está en 

el nivel bajo y el 32% en el nivel medio, resultados similares a los obtenidos en la 

dimensión individual, con una cierta ventaja a favor, en la dimensión social.  
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Tabla 3.  

Nivel de identidad cultural en la dimensión individual en escolares de la I.E. 17347 – 

Postest 

 

 

      
 
Figura 3.  

Nivel de identidad cultural en la dimensión individual en escolares de la I.E. 17347 – 

Postest 

 
 

 
 
 

Según los resultados que corresponden a la dimensión individual, en el postest, el 46% 

está en el nivel alto y el 36% se encuentra en el nivel medio, y un pequeño 18% se ubica 

en el nivel bajo; lo que significa que hubo un incremento de la identidad cultural, debido 

al desarrollo de sesiones de artesanía.  
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Tabla 4.  

Nivel de identidad cultural en la dimensión social en escolares de la I.E. 17347 – Postest 

 

 

 
 

Figura 4.  

Nivel de identidad cultural en la dimensión social en escolares de la I.E. 17347 – Postest 

 
 

 
 
 

 

Según los resultados que corresponden a la dimensión social, en el postest, el 50% está 

en el nivel alto, y el 36% en el nivel medio, y el 14% en el nivel bajo; también se 

observa un incremento, comparativamente con el pretest.  
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Tabla 5.  

Nivel de identidad cultural por dimensiones y comparación entre pretest y postest 

 

 
 

 

Figura 5.  

Nivel de identidad cultural por dimensiones y comparación entre pretest y postest 

 

 

 
 

 

Comparando los resultados entre el pretest y el postest, podemos concluir que existe un 

avance significativo en las dos dimensiones estudiantes, debido al desarrollo de la 

variable experimental.  
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IV.   DISCUSIÓN 

 

Al analizar los resultados del nivel de la identidad cultural en las dimensiones individual 

y social, básicamente en el pretest, se evidencia que más de la mitad de los escolares 

tiene un bajo nivel de identidad, mientras que un poco más de la cuarta parte está en el 

nivel medio, y solo el 18% tiene un nivel alto; resultados muy similares en las dos 

dimensiones, lo que implica que existe un descuido por parte de la escuela para 

empoderar y cultivar la identidad desde la etapa de formación escolar, por lo que, hay 

congruencia con el estudio de Jiménez (2017), que en su estudio sobre identidad 

cultural, concluye que existe preocupación del pueblo de Ambato, por la pérdida 

progresiva de su identidad, por tanto, es urgente rescatar y valorar, con la acción de la 

escuela. Pero también existen coincidencias con el estudio de Ferro (2016), cuando 

concluye que la identidad debe enfocarse en la cohesión del grupo social, dando como 

resultante el fortalecimiento local.  

 

Los resultados obtenidos en el postest, después de desarrollar sesiones de aprendizaje 

sobre la artesanía propia del pueblo awajún, nos permite describir que, en las 

dimensiones individual y social, el nivel alto es alcanzado por el 45%, mientras que el 

36% de los alumnos están en el nivel medio; hallazgos son similares en ambas 

dimensiones de estudio; en esa dirección, Guamanquiste (2017), quien concluye que es 

vital el rescate y la revalorización de la cultura, que forma parte del patrimonio, por 

tanto se debe preservar desde la escuela para la sostenibilidad en el tiempo; igualmente, 

los resultados están direccionados con le estudio de Huertas; al concluir que la identidad 

es un factor fundamental para el desarrollo cultural desde la escolaridad, mejor aun si 

toman como motivo actividades artístico culturales asociados a la artesanía. 

 

Por último, se puede asegurar que los talleres pedagógicos sobre la artesanía awajún 

permitió mejorar de modo significativo la identidad de los escolares, dado que en el 

pretest, los resultados son adversos, sin embargo, en el postest, los hallazgos son 
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promisorios; al igual que los resultados encontrados por Mujat y Nujigkus, al concluir 

que los diseños de su artesanía tienen que estar asociados a su cosmovisión, y sus 

diseños obedecen a la variedad de la materia prima existente en la zona; y 

adicionalmente, se coincide con Jiménez, cuando refiere que su propuesta de potenciar 

la identidad cultural mediante la artesanía, permite su puesta en valor. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el trabajo y encontrado los resultados, se concluye que: 

 

El nivel de identidad cultural en la dimensión individual, en el pretest, está en un 

nivel bajo para la mayoría de los escolares, lo que permite deducir que es poco 

trabajado en la escuela. Específicamente en la dimensión social, los hallazgos del 

pretest, también nos dicen que son preferentemente bajo; sin embargo, 

comparativamente con la dimensión anterior, se observa una ligera ventaja, 

probablemente debido a que, cuando los alumnos están en grupo social, acostumbran 

a portar objetos propios de su cultura en consecuencia hay una tendencia a valorar 

más a su cultura. Haciendo el análisis de los resultados del postest, se puede 

comprobar un avance significativo en las dimensiones: individual y social, dado que 

una buena cantidad de estudiantes pasan al nivel alto, lo que permite postular que el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje permitió mejorar los rasgos de identidad 

cultural. En conclusión, queda demostrado que el desarrollo de sesiones sobre 

artesanía awajún con la participación de los alumnos permitió mejorar de forma 

regular el nivel de identidad cultural; sin embargo, existe la necesidad de privilegiar 

más la potenciación de la identidad desde la escuela. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Educar a la familia awajún para que desde el inicio de la infancia, vayan 

construyendo con sus hijos la identidad cultural a partir de sus costumbres 

ancestrales como la elaboración y uso de la artesanía, la confección y uso de 

vestimenta típica, aprovechar en su alimentación lo que la madre naturaleza los 

brinda. 

 

- Invocar a la escuela que incluyan en sus lecciones de clase, las vivencias de los 

niños awajún, y a partir de ella, aprovechando el potencial que ofrece la 

comunidad vayan valorando y conservando su cultura. 
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Anexo 1 

Operacionalización de la variable  

Variable Definición Dimensión Ítem Escala Instrumento 

Identidad 

cultural 

Conjunto de maneras de 

vivir y de pensar de un 

grupo humano asentado 

en la parte nor oriental 

del territorio peruano, 

que mantiene sus 

costumbres y 

cosmovisión intacta 

(Gálvez, 2015) 

Individual - ¿Se considera usted un 

auténtico awajún? 

- ¿Se siente feliz de 

pertenecer a tu cultura 

awajún? 

- ¿Respeta las costumbres 

propias de su comunidad? 

- ¿Respetas y valoras a tus 

compañeros que cultivan las 

costumbres awajún? 

 

 

Ordinal 

 

De acuerdo = 3 

 

Casi de 

acuerdo = 2 

 

En 

desacuerdo=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de cuestionario 

Social - ¿En tu grupo social, te 

sientes feliz y contento? 

- ¿Valora la riqueza cultural 

propia de tu comunidad? 

- Cuando vas a tu escuela: 

¿utilizas indumentaria 

awajún?  
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- ¿En los eventos culturales 

de tu comunidad utilizas 

artesanía propia de la etnia 

awajún?  
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

Evidencias fotográficas 
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