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RESUMEN 

 

 

La identidad cultural forma parte importante en todo grupo social, en ese sentido, el 

propósito del estudio fue fortalecerlo a través de la vestimenta awajún en la institución 

educativa Fe y Alegría, Wachapea, Imaza, estudio cuasiexperimental con grupo control 

y grupo experimental, la muestra fue de 30 escolares de cinco años divididos 

equitativamente para ambos grupos, el instrumento utilizado fue la ficha de observación 

en escala tipo Likert; según los resultados, en el pretest, del grupo experimental en la 

dimensión de afirmación étnica, solamente el 6.7% alcanza el nivel alto y el 53.3% el 

nivel bajo; sin embargo, en el postest, el 13.3% se ubica en el nivel bajo, y el nivel alto, 

es alcanzado por el 53%. En la dimensión de identidad étnica, los porcentajes alcanzado 

en el pretest, son muy similares a la primera dimensión y en el postest, el 46.7% se 

ubica en el nivel alto y el 6.7% se mantiene en el nivel bajo; observando una mejora en 

el nivel de identidad cultural, fortalecidos debido al desarrollo de sesiones de 

aprendizaje sobre uso y confección de vestimenta típica awajún. En el grupo control, en 

el pretest y postest, los resultados porcentuales son parecidos, con 13.3% en el nivel 

alto, 33.3% en el nivel medio y el 53.3% en el nivel bajo, en ambas dimensiones; por 

tanto, según la prueba T-student para la diferencia de medias pareadas, con 95% de 

confianza se concluye que sí hubo influencia de las sesiones de aprendizaje basados en 

la vestimenta típica awajún para el fortalecimiento de la identidad cultural.    

 

Palabras clave: Identidad cultural, vestimenta awajún, fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



xv 

 

 

 
Cultural identity is an important part of every social group, in this sense, the purpose of 

the study was to strengthen it through the typical Awajún dress in the educational 

institution Fe y Alegría, Wachapea, Imaza, a quasi-experimental study with a control 

group and an experimental group, the The sample consisted of 30 five-year-old 

schoolchildren divided equally for both groups. The instrument used was the 

observation sheet on a Likert-type scale; According to the results, in the pretest, of the 

experimental group in the dimension of ethnic affirmation, only 6.7% reach the high 

level and 53.3% the low level; however, in the post-test, 13.3% are located in the low 

level, and the high level is reached by 53%. In the dimension of ethnic identity, the 

percentages reached in the pretest are very similar to the first dimension and in the 

posttest, 46.7% are located at the high level and 6.7% remain at the low level; observing 

an improvement in the level of cultural identity, strengthened due to the development of 

workshops on the use and preparation of typical clothing. In the control group, in the 

pretest and posttest, the percentage results are similar, with 13.3% at the high level, 

33.3% at the medium level and 53.3% at the low level, in both dimensions; Therefore, 

according to the T-student test for the difference of paired means, with 95% confidence, 

it is concluded that there was an influence of the workshops based on typical clothing 

for the strengthening of cultural identity. 

 

Keywords: Cultural identity, Awajún clothing, empowerment. 
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TAKAT YAIG EMAMU 
 

Juju autamunak taku tawai,dekaata tabau wajuk Uchi papiin aujin aidaush antugdayawa 

niiina patayijaish nuna pachis, nuigtu wajuk wegawa unuimatjinish Uchi yamajam aujin 

aidau uweja amua mijanji ajamu,batsatkamu San Rafael – Imaza. Juju umiamuk ayatak 

augmatui, 15 uchijai Takasji,takat umiakuik ayatak Uchi aidau apaji iniasbauwai, 

nuniaku dekajuamuwai niish wajuk uchijijaish chichasaya pujawa nunu, antsak 

takasbauwai Uchi papinum augmitkaku agatjamu mamiksa diisa. iniimsa inagnaka 

diyamak awai: 20% shiig patayijai antugdayak batsatu, tuja Uchi unuimatji yama 

wegau, antsag awai, 60% ujumak antugdayawag batsatu, unuimatji yama wegau, 

antsaik wainkaji, 13.3% imanjis antugdaiyainachu dita patayijai, tuja unuimatji yama 

nagkamu, nagkanbau, 6.7% antugdaibau imanjis atsau, unuimatjinchakam imaninachu. 

takasbau jiinui, test-cuadrado,betek iwainawai, ax2c=9.231 y p=0.010<0.05 junak taku 

iwainawai,antugdayamu unuimatjai apatnayas betek wegawai Uchi piipich aidaunmag, 

waimatai San- Rafael. tuja dekatkauk anentaimsa tibauwai, muun aidaush shiig 

antugdaisag batsatu achajaintash, nuigtush uchijish shiig unuimagtatus wakechajaintash 

tusa; nunu tibauk betek ejentaji , Juju papii takasbaunum diyamak, awai ima kuashat 

antugdaika batsatbau, nuniau asa Uchi unuimamujishkam imanisag ajawai. 

 

Chicham eteejamu: pataajai shiig antugdaika pujut, nuigtu shiig augku yachameamu 

 

 



17 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En todas partes del mundo ha existido siempre el interés de abordar la identidad cultural 

como un tema que de todas maneras genera polémica, teniendo mayor agudeza en 

espacios geográficos donde están presentes culturas diferentes cuyas características 

difieren de modo significativo entre unos y otros, tal es así que Gómez (2006), dice que 

en nuestra época, está presente en cualquier escenario la problemática de índole 

sociopolítico que hacen denodados esfuerzos por la búsqueda, potenciación y 

reforzamiento de su identidad, mejor aún, si ese esfuerzo se desencadena como 

promotor e impulsor de una doctrina identitaria. 

 

En diferentes espacios y tiempos históricos, la identidad cultural ocupa un área o 

segmento de complejidad en términos de estudio y tal como refiere Falomir (1991), la 

identidad tiene que ver con un conjunto de representaciones de carácter compacto de los 

intereses y también de colectividades que caracterizan a un grupo humano, de tal modo 

que se concretan a través de agrupaciones de carácter político que en cualquier otro 

grupo común han fracasado en el intento organizativo. 

 

La cultural propia de los pueblos constituye el sello de autenticidad, que en ocasiones 

cuando muestra su fragilidad se ve amenazada y avasallada por otras de mayor arraigo 

cultural, que se imponen, se posicionan y cada vez se fortalecen, llegando al extremo de 

extinguir o desaparecer progresivamente a la cultura originaria; en esa dirección, 

Molano (2007) refiere que la cultura compuesta por elementos que fueron heredados del 

pasado, que fueron inventadas de manera local y que adopta una condición de 

indispensable para cualquier desarrollo, de carácter personal y colectivo, y que tiene 

vida en el consciente colectivo de quienes lo ostentan. 

 

Los actos de palpar, pensar, sentir, hacer están asociados directamente a la cultura 

genuina y propia de los pueblos, que asumen una connotación normativa permitiendo 

mostrar a los demás sus usos y costumbres exhibidas por los miembros integrantes del 

grupo social, y que debe ser transmitida a las diferentes generaciones resaltando con 

alegría su literatura, su arte, su música, sus danzas, sus creencias, para que esto ocurra, 
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la escuela juega un papel importante para generar espacios de interés en los alumnos, 

por el cultivo de la cultura, creando condiciones para dar origen a las motivaciones y 

expectativas, así como también para reforzar el conocimiento sobre identidad cultural 

involucrando a las autoridades independientemente del rol que cumplen; asociado a 

esto, Lúquez, Sansevero y Fernández (2006), recomienda la construcción de guías de 

exhibición del legado cultural, producción de material didáctico, desarrollo de talleres 

para elaborar productos culturales de la comunidad. 

 

De todos modos, para cualquier contexto, la identidad implica una complejidad más aun 

si su abordaje desde la escuela tiene al frente una diversidad de identidades, obligando 

muchas veces a los docentes en brindar información un tanto sesgada o escasa en 

cuando a consistencia se refiere, por lo tanto, como refiere Prats, Barca y López (2014), 

es fundamental que la identidad de la cultura esté imbuida de un fuerte componente de 

juicio crítico reflexivo antes que limitarse a compartir información que muchas veces 

resultan débiles y volátiles, que no garantizan la cimentación de una identidad cultural 

auténtica. 

 

En algunos países como el nuestro, es complejo el manejo sostenido de la cultura, dada 

que aloja a una multiplicidad de identidades culturales, que, si bien es cierto, constituye 

una riqueza, también se convierte en todo un reto hablar de su fortalecimiento, en ese 

sentido, la diversidad cultural, exige un trabajo enmarcado en la interculturalidad como 

estrategia de integración donde la suma de culturas constituyan una fortaleza para el 

crecimiento mancomunado, y no en una amenaza de una contra las demás; de tal modo 

que, tal como refiere Molano (2007), se vaya construyendo el sentido de pertenencia a 

un grupo social que aun desenvolviéndose en un mundo globalizado, no pierda su 

esencia en todo cuanto concierne a sus rasgos culturales, que engloba sus usos y 

costumbres, sus valores y creencias que están presentes en el plano individual y 

colectivo (p. 70). 

 

Los pueblos indígenas originarios, en su mayoría tienen intactas sus costumbres tales 

como el uso de su vestimenta típica como símbolo de su identidad; sin embargo, en 

aquellas poblaciones donde la escuela hace poco por cultivar su cultura, rápidamente se 

imponen otras culturas, tal es el caso de la comunidad de Chiriaco, en la que a menudo 
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se observa a la población awajún que va perdiendo progresivamente la costumbre de 

portar su vestimenta, situación que resulta preocupante para el presente y futuro, razón 

por la cual nos hemos planteado el siguiente problema de investigación ¿De qué manera 

la vestimenta awajún  fortalece la identidad cultural en la Institución Educativa Fe y 

Alegría, Wachapea, Imaza, 2021?  

Los objetivos que persigue el estudio son, determinar la influencia de la vestimenta 

awajún en el fortalecimiento de la identidad cultural en la Institución Educativa Fe y 

Alegría de Wachapea, Imaza, como objetivo general; y los específicos: a) identificar el 

nivel de identidad cultural inherente a la afirmación étnica de los alumnos de cinco años 

de la IE Fe y Alegría de Wachapea; b) mensurar el nivel de identidad cultural inherente 

a la identidad étnica de los alumnos de cinco años de la IE Fe y Alegría de Wachapea; 

c) medir el nivel de identidad cultural de los alumnos de cinco años de la IE Fe y 

Alegría de Wachapea, después de desarrollar las sesiones de aprendizaje basados en la 

vestimenta awajún. 

El estudio tiene justificación práctica, dado que en la comunidad de Chiriaco, donde 

funciona la Institución Educativa Fe y Alegría, Wachapea, forma parte de la 

cotidianeidad en términos de vivencia social, los niños, jóvenes y adultos, no portan la 

vestimenta típica en muchos casos, se sienten avergonzados cuando ven a sus pares 

indígenas de preferencia adultos, usando su vestimenta, por lo tanto, hay la necesidad de 

intervenir con celeridad para recuperar progresivamente una costumbre ancestral 

practicada por generaciones, sobre el uso de su vestimenta. 

También está presente la justificación teórica, debido a que a lo largo del marco teórico, 

se consideran propuestas teóricas sustentadas desde diferentes enfoques, que dan solidez 

a la investigación; finalmente, se justifica metodológicamente, debido a que se utilizan 

las técnicas, procedimientos e instrumentos usados en la investigación científica, de 

modo tal que los hallazgos la validez y confiabilidad necesarias para que sirva como 

base para otras investigaciones similares. 

En el estudio se han considerado los siguientes antecedentes, Padilla (2021) en su 

estudio: Propuesta pedagógica para afianzar la identidad cultural mediante la vestimenta 

tradicional, se plantea como objetivo, diseñar una propuesta basada en la vestimenta 
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tradicional para promover la identidad cultural, estudio cuantitativo, desarrollado con 50 

estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Zambrano Orejuela; los resultados muestran 

que para el 40% de los alumnos, rara vez utilizan  actividades orientadas a fortalecer la 

identidad en los escolares; la frecuencia de uso de vestimenta tradicional es dos veces a 

la semana, para el 60%; concluyendo que existe una mínima enseñanza de contenidos 

tendientes a rescatar el valor cultural de su vestimenta tradicional; sin embargo, después 

de desarrollar el diseño como propuesta, los alumnos responden positivamente hacia 

una valoración de su vestimenta, como símbolo de identidad.  

Medina (2019) en su investigación sobre indumentaria e identidad: análisis de la 

vestimenta de la mujer indígena; su propósito fue conocer la identidad a través de la 

vestimenta; estudio de naturaleza cualitativa, desarrollada en la Unidad Educativa de 

Milenio Chibuleo, la investigación se desarrolló con mujeres de la etnia Chibuleo; al 

final concluyen que, la mujeres que ocupan una zona rural, donde la actividad principal 

es la agricultura, portan su vestimenta como símbolo de identidad, esa vivencia se va 

transmitiendo a las nuevas generaciones, además, su uso constituye un indicador de 

orgullo étnico e identitario de su cultura. Por otro lado, su vestimenta también es usada 

por los docentes, como uniforme propio. 

Párraga (2019) en su estudio relacionado a una propuesta metodológica para fortalecer 

la identidad cultural en alumnos, mediante la danza, en Huarochirí; investigación 

cuasiexperimental, trabajado con una muestra de 34 escolares, para el efecto, usó la 

técnica de observación y como instrumento, la lista de cotejo y la guía de observación; 

encontrando resultados que, el 50% tienen un bajo nivel de identidad cultural; sin 

embargo, después de desarrollar la propuesta pedagógica basada en la danza, mejoran 

considerablemente su identidad, alcanzando el 75%, un nivel satisfactorio, según el 

postest. 

Panduro (2017) en su estudio sobre un programa de interiorización para conservar la 

identidad cultural en los estudiantes de Lamas – San Martín; su diseño preexperimental 

fue trabajado con 30 alumnos, su instrumento usado fue un formulario de preguntas 

acorde a su variable de estudio; finalmente concluye que, más del 80% de su muestra 

tiene un nivel bajo de identidad cultural, y después del desarrollo del programa, los 
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escolares se ubican en los niveles de regular y bueno, por tanto, resultó significativo el 

desarrollo del programa. 

En el espacio local, se encontró el estudio de Burga (2019) sobre estrategias de 

comunicación asertiva para promover la identidad cultural awajún de la comunidad de 

Tutumberos, su diseño cuasiexperimental lo desarrolló con 18 pobladores, según los 

resultados, se evidencia un bajo nivel de identidad cultural, en el pretest; sin embargo, 

después de llevar a la práctica el programa, se mejoró considerablemente la identidad 

cultural de los pobladores.  

Wisum y Yagkug (2020) en su estudio sobre la cultura awajún y su fortalecimiento 

mediante vestimenta típica en escolares de Shimpuents, la investigación de enfoque 

cuantitativo fue de tipo correlacional, la muestra de estudio fue de 26 alumnos de 5° y 

6° grado de educación primaria, el instrumento usado para la muestra fue una ficha de 

cuestionario. Según los resultados, el 69% de los estudiantes awajún no valoran su 

vestimenta típica; y en cuanto a su identidad cultural, para el 50%, es poco valorada; 

concluyendo que existe una relación directa entre las dos variables de estudio; es decir, 

la etnia awajún no valora su cultura y se ve manifestada en el escaso o limitado uso de 

su vestimenta típica. 

Antes del abordaje del marco teórico se conceptualiza y define a la identidad, desde el 

punto de vista de la Psicología, como una referencia o una reseña que está muy ligado 

hacia lo idiosincrático de la persona, vale decir, al modo en que el individuo se 

autoidentifica o se autodefine con sus rasgos o particularidades personales o también en 

referencia con otros (Jiménez, Pérez y Bustamante, 2017). Abordando la identidad 

desde el punto de vista antropológico es concebido o entendido como el sentido de 

pertenencia que está presente al interior de una colectividad, o dicho de otro modo, a un 

grupo específico, el cual es evaluado por el mismo sujeto o individuo (Van Meijil, 

2008). 

   

La identidad cultural está relacionada con el proceso que se va construyendo y 

reconstruyendo a través del tiempo, teniendo muy presente las particularidades 

culturales de cada espacio geográfico con sus características, particularidades e 

identidades propias, buscando, además, las relaciones interculturales de modo integrado 
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e interrelacionado (Soriano, 2013). Por su parte Hargreaves (1995) dice que la identidad 

cultural está asociada a la caracterización del hombre con su mundo simbólico – 

cultural, donde el individuo va internalizando su cultural de modo progresivo y lo va 

transformando y enriqueciendo cotidianamente.  

 

La identidad cultural se relaciona hacia múltiples aspectos asociados a su cultura, tales 

como la lengua, que constituye un instrumento y también un medio de comunicación 

entre los miembros que forman parte de una comunidad, que inserta o incluye los ritos, 

creencias y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos presentes en el grupo 

social (Molano, 2007, p. 73).   

 

En lo que respecta a las bases teóricas de la identidad cultural, Mato (2001) afirma que 

cultura, tiene su génesis durante el siglo XVIII, cuando los intelectuales de la época 

estaban empeñados en conocer con mayor amplitud, y lo asociaron directamente a una 

cualidad de civilización, civismo, así como también de sabiduría y erudición. Por su 

parte Kuper (2001), define la terminología desde un escenario antropológico, 

asociándolo a las artes, a la religión y sobre todo a las costumbres, por tanto, agrega que 

cultura, tiene que ver con el arsenal de actividades, características e intereses de los 

pueblos, así como también involucra al conjunto de características, además de los 

rasgos distintivos o particulares, de carácter material, espiritual y afectivo propios de 

una sociedad.  

 

Otra teoría que fortalece el estudio, sin lugar a dudas, es la propuesta de John Dewey, 

citado por Ruiz (2013), en su teoría de la pedagogía activa, postula que, “la experiencia 

pedagógica recobra importancia, cuando parte del contexto o como lo denomina, del 

entorno y aprovecha las potencialidades y bondades comunales, en un determinado 

ambiente físico y social, para construir el conocimiento”. Relacionando el enfoque 

teórico con el estudio, de todas maneras, el alumno tendrá grandes posibilidades de 

cultivar e incrementar su identidad cultural cuando construye sus aprendizajes partiendo 

de sus experiencias o vivencias propias de su contexto cultural, como sus costumbres, 

sus modos de vida, que constituyen sus raíces culturales, y es la escuela, la instancia que 

debe garantizar o interesarse por su desarrollo y también su fortalecimiento. 
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Las dimensiones de la identidad cultural, consideradas son la afirmación étnica, se 

relación con los procesos orientados a promover una actitud de respeto a las 

características asociadas a su diversidad cultural, a partir de la valoración de su propia 

identidad. Para Arenas y Urzúa (2015), está asociada a las prácticas y comportamiento 

étnico, con la cual el individuo se siente involucrado, y que tiene que ver con los 

sentimientos de orgullo y apego que tiene arraigado la persona con su grupo. Por otro 

lado, agrega el autor “tener una alta afirmación étnica significa definitivamente, 

demostrar sentimientos positivos relacionados a su afiliación y que va a contribuir a 

darle seguridad de pertenencia a su grupo social, desde la infancia, y que cada día se 

fortalece con las vivencias sociales”.   

  

Cuando nos referimos a identidad, hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos, 

como la personal, la social, la cultural, la étnica; en ese sentido, en esta oportunidad el 

abordaje de la otra dimensión, la identidad étnica, entendida como: “Conjunto de 

repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de 

los cuales los actores sociales demarcan sus fronteras y se distinguen de otros grupos 

socialmente estructurados; está relacionado directamente a la cultura, ya que es una 

forma de expresión cultural”. 

 

La vestimenta es un traje o conjunto de prendas de vestir que utilizan las personas para 

cubrir su cuerpo. La vestimenta típica del pueblo awajún se caracteriza por ser colorida 

y contiene elementos e insumos que se encuentran en su entorno, los utilizan en fechas 

especiales, sin embargo, lo preocupante es que cada vez lo usan menos, por preferir usar 

vestimenta de la cultura occidental. Las mujeres presentan la particularidad de llevar el 

pelo cortado en forma de cerquillo sobre la frente. Ambos, hombres y mujeres 

complementan su vestido, con tatuajes y pinturas que fueron fabricados en base a 

achiote y huito. Los adornos masculinos y femeninos consistían en plumas de tucán, 

alas de escarabajos y una gran variedad de semillas. El vestido es elaborado de algodón 

cultivado y tejido en telares rústicos por los hombres. La vestimenta masculina consistía 

en una falda denominada itípak. Las mujeres llevaban un vestido de una sola pieza, el 

cual era atado sobre el hombro con una soga que se denomina buchák, y sujeto a la 

cintura por el cinturón. Inrena (2002). La textilería del pueblo awajún, según Taish 

(2001), constituye una costumbre o práctica ancestral direccionada a confeccionar su 
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vestimenta y darle vigencia insertando como contenido para la enseñanza – aprendizaje, 

que se conserve su sostenibilidad en el tiempo, usándolo en la casa, en la escuela y en 

cualquier lugar, a través del tiempo, desde el inicio de su educación. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

2.1. Diseño de investigación  

El diseño es cuasiexperimental, con pretest y postest con grupo control y grupo 

experimental 

 

 

 

Las variables de estudio son: 

Dependiente : Identidad cultural 

 

Independiente : Vestimenta awajún 

 

2.2. Población  

La población estuvo conformada por 88 preescolares matriculados en el nivel inicial de 

la institución Educativa Fe y Alegría de Wachapea, Imaza, en base a la siguiente 

distribución:  
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La muestra estuvo conformada por 30 preescolares del aula de cinco años, 15 del 

grupo experimental y 15 del grupo control, de la IE Fe y Alegría de Wachapea, 

Imaza, equivalente al 34% de la población, por tanto, es representativa. Y fue 

seleccionado por conveniencia. 

  

2.3. Métodos, técnicas, instrumentos y procedimentos  

En el estudio, nos guiamos del método científico, y adicionalmente, de los 

métodos analítico y sintético, en el primer caso, para analizar la información 

recopilada de acuerdo a las variables, y la segunda, para resumir o sinterizar la 

información correspondiente, además, fue útil para la elaboración de los 

resultados, así como también la redacción de las conclusiones, además de la 

discusión del trabajo (Mejía, 2013).  

Dado que el estudio fue desarrollado con preescolares, donde el docente utiliza 

preferentemente la como técnica la observación. El instrumento usado fue la ficha 

de observación en el caso de la variable dependiente, el mismo que ha sido 

evaluado a través del método de juicio de expertos. Para la variable independiente, 

se utilizó la lista de cotejo, que permitió verificar los avances en el grupo 

experimental y el de control.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos, se recurrió a la estadística y se 

realizaron los cálculos correspondientes tales como la T de student, para ver la 
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influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Seguidamente, con el 

apoyo del SPSS, se elaboraron tablas y figuras que fueron presentados e 

interpretados. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Según los resultados, en el pretest el 6,7% tuvieron un nivel alto, el 40.0%, en el nivel 

medio y el 53.3% en el nivel bajo. En el postest, el 53.3% se encuentra en el nivel alto, 

el 33.3% está en el nivel medio; y el 13.3% está en el nivel bajo, es decir, hubo un 

cambio importante comparativamente en la aplicación de la prueba en dos momentos. 
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En el pretest, según la tabla y figura, el 13.3% se ubican en el nivel alto, el 33.3% en el 

nivel medio y el 53.3% se ubica en el nivel bajo. Los resultados del postest, nos indican 

que el 6.7% forma parte del nivel alto, el 40% está en el nivel medio y existe un empate 

en el nivel bajo, comparativamente con el pretest, en el grupo control. 
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En la dimensión de afirmación étnica, en el grupo experimental se observa en el pretest 

que el 6.7% de los preescolares están en el nivel alto; el nivel medio es ocupado por el 

40.0% y el nivel bajo por el 53.3%. los resultados del postest muestran que 53.3% está 

en el nivel alto, el 33.3% en medio, y el 13.3% en nivel bajo. 

 

En la dimensión de identidad étnica se aprecia que el pretest, el 13.3% se ubica en el 

nivel alto, el 33.3% está en el nivel medio y el 53.3% se encuentra en el nivel bajo; 

mientras que en el postest el 46.7% alcanza el nivel alto, el 46.7% se ubica en el nivel 

medio y el 6.7% ocupa el nivel bajo. 

 

Resultados que, de todos modos, permiten aseverar que existen similitudes en los 

porcentajes en ambas dimensiones, por otro lado, comparando los resultados del pretest 

y el postest se observa que en el primer caso, obtienen porcentajes bajos y cuando se 

desarrolla la variable experimental y luego se evalúa, nos permite mostrar que mejoran 

su identidad cultura.  
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En la dimensión de afirmación étnica, en el grupo control se observa en el pretest que el 

13.3% de los preescolares están en el nivel alto; el nivel medio es ocupado por el 33.3% 

y el nivel bajo por el 53.3%. Los resultados en el postest son: el 6.7% están en el nivel 

alto, el 40% se encuentra en el nivel medio y en el nivel bajo hay un empate entre el 

pretest y el postest. 

En la dimensión de identidad étnica los resultados son similares en el pretest y en el 

postest, en los tres niveles obtienen los mismos porcentajes, y como se sabe, aquí no 

hubo intervención de la variable experimental. 
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Prueba de hipótesis utilizando el test T-student para la diferencia de medias de 

muestras pareadas 

 

Hipótesis: 

Ho:  El puntaje promedio en el postest de la identidad cultural de los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y Alegría de Wachapea, Imaza, 2020 que conformaron el 

grupo experimental, no difiere significativa de los del pretest. 

 

H1:  El puntaje promedio en el postest de la identidad cultural de los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y Alegría de Wachapea, Imaza, 2020 que conformaron el 

grupo experimental, si difiere significativa de los del pretest. 

 

Nivel de significancia: 

α = 0,05 

 

Estadístico de prueba: 

 
 
 

  
 
 

Para el valor de Tc se tiene que el valor de la probabilidad p es igual a 0,000 

 

Decisión: Como p = 0,000 < 0,05 entonces se rechaza Ho 

 

Conclusión: Con el 95% de confianza se concluye que existe diferencia entre el puntaje 

del postest comparado con el puntaje del pretest; es decir que, si hubo influencia de las 

sesiones de aprendizaje basados en la vestimenta awajún para el fortalecimiento de la 

identidad cultural en la Institución Educativa Fe y Alegría de Wachapea, Imaza. 
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IV.   DISCUSIÓN 

 

El estudio estuvo direccionado a fortalecer la identidad cultural de preescolares de la 

institución educativa Fe y Alegría de Wachapea, Imaza, mediante la elaboración y uso 

de la vestimenta típica awajún, organizado a través de sesiones de aprendizaje; y 

después de realizar el trabajo de campo, en el grupo experimental, los resultados del 

pretest muestran que más de la mitad de la muestra, se encuentran en el nivel bajo en su 

identidad cultural, un 40% está en el nivel medio, resultado coherente con el estudio de 

Wisum y Yagkug (2020), quienes concluyen que la vestimenta típica, es poco valorada, 

según el 69% de su muestra, y su identidad también es poco valorada por el 50% de los 

alumnos; sin embargo, después de haber concretado las sesiones de aprendizaje sobre la 

vestimenta típica, se mejora la identidad de los preescolares, dado que el nivel alto es 

alcanzado por el 53.3% y el nivel medio por el 33.3%; resultados que nos permiten 

concluir que las sesiones de aprendizaje sobre la vestimenta típica mejoran la identidad 

de los alumnos. Encontrando coincidencias con el estudio de Burga (2019), quien 

concluye que, en el postest los pobladores obtienen una mejora considerable de su 

identidad cultural, después de desarrollar su programa basado en la comunicación 

asertiva. 

 

Los resultados obtenidos en el grupo control, en el pretest el 13.3% está en el nivel alto, 

y más del 50% está en el nivel bajo; y en el postest, los resultados son similares en los 

diferentes niveles, debido a que en el grupo control no hubo ninguna intervención o 

estímulo para mejorar la identidad; encontrando coincidencias con el estudio de Padilla 

(2021) al concluir que, el 40% rara vez utiliza actividades pedagógicas orientadas a 

fortalecer su identidad. 

 

 Al hacer el análisis de los resultados por dimensiones, se evidencia que en afirmación 

étnica, en el grupo experimental, solamente el 6.7% está en el nivel alto en el postest y 

el 53.3% alcanza el nivel bajo, en el pretest, encontrando coincidencias con el estudio 
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de Párrraga (2019), cuando concluye que el 50% de su muestra obtiene un nivel bajo de 

identidad cultural. En el postest, el 13.3% alcanza el nivel bajo y en el nivel alto, se 

ubica el 53%. En la dimensión de identidad étnica, los resultados en el pretest y postest 

son similares, con una tendencia proporcional comparativamente con la primera 

dimensión; encontrando coincidencias con el estudio de Medina (2019), que en su 

estudio concluye que la vestimenta es el símbolo de su identidad, por tanto, es bueno 

promover la mejora de su identidad a través de sesiones de aprendizaje basados en su 

vestimenta típica, cuya práctica permitirá que sea transmitido por generaciones.    

 

Finalmente, según la prueba de hipótesis mediante el T-student para la diferencia de 

medias de muestras pareadas, con un 95% de confianza se concluye que existe 

diferencia entre el puntaje del postest comparado con el puntaje del pretest; es decir que, 

si hubo influencia de sesiones de aprendizaje basados en la vestimenta awajún para el 

fortalecimiento de la identidad cultural en la Institución Educativa Fe y Alegría de 

Wachapea, Imaza. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

- El nivel de identidad cultural de los preescolares de la Institución Educativa Fe y 

Alegría de Wachapea, en el grupo experimental, en la dimensión de afirmación 

étnica, según el pretest, el 6.7% está en el nivel alto, el 40% en nivel medio y el 

53.3% en nivel bajo, sin embargo, después del desarrollo de las sesiones, el nivel 

bajo es alcanzado por el 13.3% y el nivel alto, por el 53.3%. 

 

- En la dimensión de identidad étnica, en el grupo experimental en el pretest, el 

nivel bajo es alcanzado por el 53.3%, el nivel medio por el 33.3%; en el postest, 

se aprecia una mejora importante, dado que el 46.7% alcanza el nivel alto, 

habiendo un incremento de más del 33%; y en el nivel bajo, solamente se 

encuentra el 6.7%.  

 

- En el grupo control, se observa que los puntajes son similares en las dos 

dimensiones, tanto en el pretest como en el postest, con porcentajes de 13.3% en 

el nivel alto, 33.3% en medio y 53.3% en el nivel alto, en el primer caso, y en el 

postest, el 6.7% en nivel alto, 40% en el nivel medio y 53.3% en el nivel bajo, en 

ambas dimensiones. 

 

- Finalmente, con el 95% de confianza se concluye que existe diferencia entre el 

puntaje del postest comparado con el puntaje del pretest; es decir que, si hubo 

influencia de sesiones de aprendizaje basados en la vestimenta awajún para el 

fortalecimiento de la identidad cultural en la Institución Educativa Fe y Alegría 

de Wachapea, Imaza, por tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Al haber encontrado los resultados descritos anteriormente, nos permitimos en dejar las 

siguientes recomendaciones: 

 

- A las autoridades educativas, considerar a las autoridades comunales, padres y 

madres de familia como aliados en las actividades pedagógicas, para que nos 

fortalezcan con sus conocimientos ancestrales y contribuyan a recuperar la 

identidad cultural awajún que cada vez está siendo avasallada por la cultura 

occidental.  

 

- A las docentes de educación inicial, considerar en su programación a largo 

alcance y también en sus unidades didácticas, talleres que involucren el trabajo 

con padres y madres de familia para que enseñen a sus hijos a elaborar y usar la 

vestimenta típica. 
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Anexo 1 

Operacionalización de variables 
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Anexo 2 

Validación de instrumento por juicio de experto 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Evidencias fotográficas 

Los niños observan las telas a usar en su vestimenta típica awajún 

 

 

La investigadora explica las características de la tela para la vestimenta 
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Los niños y niñas participando en el taller de elaboración de vestimenta 

 

 

Lo niños recibiendo orientaciones de la investigadora 
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Investigadora dando una atención personalizada durante los talleres  

 

 

Investigadora y alumnos posando con su vestimenta típica 
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Padres de familia con sus hijos participando en una danza 

 

 

 

 

 

Investigadora, niños y padres de familia con su vestimenta típica 

 

 

 

 

 


