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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo medir la relación entre el clima social 

familiar y la identidad nacional en estudiantes del séptimo ciclo de instituciones educativas de la 

provincia de Espinar, Cusco, 2023. Investigación que sigue un enfoque cuantitativo, de tipo 

básico, descriptivo, correlacional y con un diseño no experimental, transversal. La población 

estuvo constituida por un total de 1618 estudiantes adolescentes de cinco instituciones educativas 

públicas y una muestra de 311 alumnos de 3ro, 4to y 5to grado de secundaria. Los instrumentos 

utilizados fueron: el cuestionario para medir el clima social familiar y el cuestionario sobre 

identidad nacional.   

Los resultados revelan una correlación positiva moderada alta (Rho=0.755**) entre las 

variables clima social familiar y la identidad nacional, con un nivel de significancia P = 0,000 la 

cual es menor a 0,05. Por tanto, se acepta la hipótesis general alterna; concluyendo que existe 

una relación significativamente positiva moderada alta entre las variables en la muestra de 

estudio y de esto se infiere que los valores aumentan y disminuyen de manera directa. Además, 

al desglosar por dimensiones, se confirma que la identidad territorial, identidad histórica e 

identidad cultural están directamente relacionadas con el clima social familiar.  

En conclusión, la investigación subraya la importancia de abordar el clima social familiar 

como un componente esencial para estudiar la identidad nacional. Más estudios a lo largo del 

país podrían ser clave para establecer medidas que ayuden en la solución de esta problemática. 

Palabras claves: Cima social familiar, Identidad nacional, adolescentes. 
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Abstract 

The objective of this research was to measure the relationship between family social 

climate and national identity in students of the seventh cycle of educational institutions in the 

province of Espinar, Cusco, 2023. This research follows a quantitative approach, basic, 

descriptive, correlational and with a non-experimental, cross-sectional design. The population 

consisted of a total of 1618 adolescent students from five public educational institutions and a 

sample of 311 students in 3rd, 4th and 5th grades of secondary school. The instruments used 

were: the questionnaire to measure the family social climate and the questionnaire on national 

identity.   

The results reveal a high moderate positive correlation (Rho=0.755**) between the 

variables family social climate and national identity, with a significance level of P = 0.000 which 

is less than 0.05. Therefore, the alternative general hypothesis is accepted; concluding that there 

is a significantly positive moderate high relationship between the variables in the study sample 

and from this it is inferred that the values increase and decrease in a direct way. Furthermore, 

when broken down by dimensions, it is confirmed that territorial identity, historical identity and 

cultural identity are directly related to family social climate.  

In conclusion, the research underscores the importance of addressing family social 

climate as an essential component in the study of national identity. Further studies throughout the 

country could be key to establish measures to help in the solution of this problem. 

Keywords: Family social climate, national identity, adolescents.  
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Introducción 

El pasado panorama social y político producido por las manifestaciones distribuidas por 

todo el territorio nacional podrían tener alcances aún insospechados, como la posible incidencia 

dentro del clima interno de la familia, lo que, a su vez, podría afectar el grado de identificación 

con el Perú y con sus elementos representativos.  

La concepción de una identidad nacional peruana, ha sido considerado un tema complejo 

por varios autores a lo largo de nuestra existencia como una república, algunos incluso han 

llegado a afirmar que nuestro concepto de nación aún se encuentra en construcción, otros 

resaltan las grandes diferencias económicas, políticas y sociales como los posibles causantes de 

la ralentización en el proceso de constitución de una identidad peruana. Siendo la familia la 

primera agrupación social en la que el ser humano se desarrolla, por lo que es plausible la 

incidencia que puede tener en la identidad nacional que acompañará la vida de las personas, y 

por ende de los estudiantes adolescentes participes de este estudio.  

Teniendo esto en cuenta, la presente investigación busca establecer la relación entre el 

clima social familiar y la identidad nacional, en una muestra de adolescentes de cinco 

instituciones educativas de la provincia de Espinar. 

Para lograr este cometido la investigación ha sido dividida en siete capítulos: En el 

primero, se desarrolló las ideas correspondientes al problema de investigación, mediante la 

descripción, la formulación del problema de investigación, desde lo general a lo específico, se 

revelan los objetivos del presente estudio, así también la justificación, resaltando su aporte en el 

contexto actual.  

El segundo capítulo, hace referencia al marco teórico, en esta sección se detallan los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, pertinentes para el presente estudio, además 
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se reseñan las bases teóricas sobre las que está asentada la presente investigación, revisando 

conceptos, teorías y modelos relacionados con el clima social familiar y la identidad nacional. 

Así también, se definen los términos básicos. 

En el tercer capítulo se consideró las hipótesis y variables de investigación, que permite 

corroborar los objetivos planteados en la investigación de acuerdo a la metodología elegida para 

el estudio, y reconocer la relación existente de las variables. 

El cuarto capítulo presenta la metodología y las técnicas de investigación empleadas 

(tipo, nivel y diseño de investigación), también da cuenta de las características de la población y 

de la muestra consideradas, criterios de inclusión y exclusión que se tuvo en cuenta, los 

instrumentos aplicados a los participantes de la muestra, y las técnicas utilizadas en el 

procesamiento estadístico.  

En el quinto capítulo, se detallan los resultados obtenidos de acuerdo a las hipótesis 

planteadas, partiendo de la estadística descriptiva para luego dar paso a la prueba de hipótesis a 

través del análisis inferencial. 

El sexto capítulo aborda la discusión de la investigación, que explican los resultados de la 

investigación, haciendo comparaciones con los resultados de otros estudios y otras teorías que 

acompañen la misma línea de investigación.  

Finalmente, el séptimo capítulo señala las conclusiones a las que se arribó y algunas 

recomendaciones que pueden resultar útiles para otros investigadores (como futuros temas de 

interés), para los participantes o autoridades interesadas. 

En la parte final del documento se señalan las referencias y se pueden observar los 

apéndices, que contienen información sobre la matriz de consistencia del estudio, los formatos de 

los instrumentos utilizados, entre otros.
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CAPÍTULO I 

Planteamiento de la Investigación 

1.1. Descripción del Problema de Investigación 

En las últimas décadas han surgido conflictos políticos y sociales a nivel mundial, 

impactando de manera directa e indirecta la vida cotidiana de millones, estos conflictos alcanzan 

la guerra, la crisis migratoria, la desigualdad económica, las protestas civiles, los regímenes 

autoritarios, la discriminación y la separación social, generando un cambio en el orden de la 

sociedad (González, 2019). La familia, como el núcleo fundamental de la socialización, no es 

ajena a los efectos de contextos políticos y sociales, pues estas podrían impactar en el entorno 

familiar de las nuevas generaciones, afectando su papel en el futuro de la sociedad. 

En panoramas similares ocurridos en Latinoamérica, las protestas sociales generaron un 

incremento en el estrés familiar, la crisis económica que debilita la cohesión familiar y la 

polarización de la identidad del ciudadano con su nación, donde su población reinterpreta su 

sentido de pertenecía desde la crítica al estado frente a una percepción de abandono (Serrano, 

2023). 

En este mismo contexto, el Perú, un país con una rica diversidad cultural y étnica, ha 

enfrentado múltiples conflictos políticos y sociales a lo largo de su historia, desde la lucha por la 
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independencia hasta episodios de inestabilidad política republicana (Rostworowski, 2001). Los 

adolescentes, en particular, son receptores de su entorno, donde un clima social, influenciado por 

la inestabilidad política y social, podría impactar en la dinámica familiar (Cotler, 2018). 

Ahora bien, la provincia de Espinar ubicada en el extremo sur del departamento de 

Cusco, limita con el departamento de Arequipa por el sur y por el este con el departamento de 

Puno, siendo estos dos de los departamentos que más resintieron el conflicto político originado 

por de la destitución del expresidente José Pedro Castillo Terrones como mandatario del país, el 

pasado 07 de diciembre del 2022, con movilizaciones que se valieron del bloqueo de aeropuertos 

y la interrupción de las principales carreteras de la región sur del país.  

Este descontento generalizado contra el estado, representado primariamente por los 

miembros de la policía y las diversas autoridades ediles, pudo ser evidenciado cuando una turba 

de pobladores llevó a cabo el incendio de una parte de las instalaciones de la municipalidad de la 

provincia de Espinar como parte de las primeras manifestaciones dentro de la provincia (Rpp, 

2022). A causa de las protestas las actividades comerciales cesaron dentro de la provincia de 

Espinar, la plataforma de lucha exigía, de entre una serie de condiciones, la destitución de la 

presidenta y el cierre del congreso de la república, para tal fin, una turba de manifestantes 

atentaron contra las actividades de la empresa minera Antapaccay, al obstruir el libre tránsito de 

las camionetas pertenecientes a dicha compañía e incendiando dos de estos vehículos, así mismo, 

el 12 de enero del 2023, manifestantes llegaron a ingresar a un campamento minero incidente 

que culminó con el  incendio de una de sus instalaciones, lo que llevó a la extractora minera a 

emitir un comunicado en el que dieron a conocer la evacuación de dos mil trabajadores de la 

compañía, para prevenir que se vean envueltos en futuras situaciones de riesgo (RPP, 2023).  

Así también, se organizaron colectas populares en los principales puntos de aglomeración 
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de la provincia con el fin de enviar delegaciones de pobladores a Lima para participar en las 

múltiples movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en la capital de nuestro 

país, respondiendo al llamado de las diferentes bases sindicales y organizaciones sociales el 19 

de enero del 2023, en la denominada “Toma de Lima”, congregándose junto con las delegaciones 

de otros departamentos en el campus principal de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, hasta el 21 de enero del 2023, fecha la que fueron detenidos junto con otros 

manifestantes durante un operativo policial en las instalaciones de la mencionada casa de 

estudios, sin embargo, con el paso de los días la gran mayoría de los detenidos fueron liberados, 

y solo ha algunos se les imputaron cargos.   

Por otra parte, algunas figuras sindicales de la región de Arequipa como el presidente del 

Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa (FREDICON), expresaron su intención de crear 

una “República Peruana del Sur”, mediante la unión de algunos departamentos como Puno, 

Cusco, Ayacucho, esta acción con motivo de que consideran que sus pedidos han sido ignorados 

continuamente por el centralismo de la capital, y que se intensificaron con la represión durante 

las marchas que exigían la destitución de la presidenta Dina Boluarte Zegarra (La República, 

2023).  

Es así que, a través del análisis de la nación peruana, es posible sostener que cada una de 

las regiones del Perú ha tenido una experiencia diferente en relación con el estado peruano, esto 

debido a la desigual distribución de los esfuerzos del estado manifestadas a través de la división 

de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y en la distribución de funciones entre los tres 

niveles de gobierno (nacional, regional y local), priorizando no equitativamente en las diferentes 

regiones del Perú los recursos designados a áreas como salud, educación, reactivación 

económica, etc. Por lo que se ha implementado un proceso incompleto de estas regiones a la 
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nación peruana, es por ello que en un mismo país conviven determinadas zonas en las que las 

instituciones públicas tiene muy poca presencia, siendo el sector salud y el de educación quienes 

en general extienden su alcance en las zonas más recónditas del país (Calixtro, 2019). 

Es importante mencionar que el clima social familiar emerge de las interrelaciones entre 

los miembros de la familia con otros sujetos, grupos e instituciones (Moos y Trickett, 1993). 

Pues, se presupone que este panorama político y social afectó a las familias de comunidades alto 

andinas, como la provincia de Espinar, lugares donde la promesa incumplida de la república 

llevada a cabo por instituciones públicas que no suelen resguardar el bienestar equitativamente 

de las personas y no promueven una relación favorable entre los ciudadanos y el estado, pese a 

que con mayores intentos se podría disfrutar de una sociedad más integrada que se sostenga a lo 

largo del tiempo (Sagasti, 2021).  

Por otro lado, el estudio de la identidad nacional nos permite considerar de manera 

colectiva lo que el Perú ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser como nación, estas 

consideraciones a través de las diversas etapas de la nación peruana, resultado de un proceso 

histórico complejo, que ha sido influenciado por la diversidad cultural, la conquista, la 

independencia y la construcción de la República, que influencia en la percepción de lo que 

significa la categoría de ser peruano; una vez establecidos los vínculos afectivos como una 

nación unitaria con una identidad nacional sólida, se podría evitar mayores conflictos de corte 

social como los sucedidos en las pasadas protestas y hacer frente a diferentes desafíos que 

puedan llegar a presentarse, pues una memoria colectiva fortalecida ayudará a la evaluación 

positiva de la capacidad de actuar como un grupo (Moreno, 2021). 

Cabe señalar también que, las Instituciones Educativas presentan mayor incidencia dentro 

de la construcción de la identidad nacional, ya que el colegio es el espacio en el que el estado 
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suele instruir a las personas diversos derechos y deberes legales para con la nación, ello con la 

intención de preparar su futura contribución al país, además, se contempla como un objetivo del 

sistema educativo la instrucción del nacionalismo, con expresiones como: el juramento a los 

símbolos patrios, la celebración de ceremonias conmemorativas, el reconocimiento de 

monumentos nacionales, etc. Las instituciones educativas cumplen esta función fundamental en 

la construcción de la ciudadanía sobre todo en las zonas rurales, donde la presencia de un centro 

educativo público suele representar desinterés de alcance por parte del estado (De las Casas, 

2023).  

Agregar también que, una de las labores de las instituciones educativas se basa en que las 

sesiones de clases impulsan reivindicar la diversidad étnica de los estudiantes, el fortalecimiento 

de su pertenencia al estado-nación, así también, con la producción y distribución de material 

educativo que pretende promover la identificación y convivencia de la multiplicidad de las 

culturas y pueblos peruanos como una valiosa manera de experimentar la ciudadanía. Sin 

embargo, esta tarea no se cumpliría de manera óptima debido a que a menudo no se toma en 

cuenta diversas expresiones comunitarias tradicionales como parte de las sesiones de 

aprendizaje, sumado a esto también se limita el uso de expresiones lingüísticas de los alumnos en 

las escuelas (Toribio y Zoluaga, 2021).  

Tomando todo ello en consideración, es menester de la psicología estudiar la identidad 

nacional porque es un aspecto clave para la construcción de una identidad individual y colectiva, 

sobre todo en adolescentes, influyendo en el comportamiento, las emociones y la percepción de 

los grupos sociales; debido a que la identidad nacional ayuda a analizar las dinámicas y 

conflictos intergrupales, así como la aparición de estereotipos (Espinosa, 2003). 

El analizar estas variables permitirá una mejor percepción de los cambios en un contexto 
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más globalizado, en el que cada vez es más importante comprender cómo la identidad del país 

coexiste con otras identidades de la región o el mundo (Motta, 2015), y como esta a su vez, 

afecta la integración y la convivencia, sobretodo en la población adolescente, donde los jóvenes 

buscan definirse a sí mismos dentro de una comunidad más grande, por lo que fortalecer la 

identidad nacional les permitirá proporcionar estabilidad emocional y sentido de pertenencia, 

reduciendo la sensación de aislamiento, previniendo  el racismo y los conflictos intergrupales 

(Beramendi et al., 2020).  

Según la Investigación llevada a cabo por De las Casas (2023) en una Institución 

Educativa de Huantan, se infiere que los estudiantes tienen problemas para identificar qué es lo 

que les hace sentirse parte del Perú, además que la gran mayoría de los sujetos participantes del 

estudio sostenía que la cultura del Perú no radica en los diferentes grupos étnicos o la diversidad 

del país, sino en una acumulación de elementos triviales como los platos típicos y lugares 

turísticos como Caral o Machu Picchu, por lo que se sostuvo que la experiencia nacional de los 

estudiantes está basada en la experiencia local inmediata.  

Por otro lado, es importante indicar que en el inicio de las clases del año escolar 2023, en 

la I.E. 56175 Sagrado Corazón de Jesús de la provincia de Espinar, se aplicó la Ficha 

Diagnóstica del Estudiante, un instrumento elaborado y difundido por el Ministerio de 

Educación, este instrumento recogió información valiosa sobre diversos aspectos del estudiante, 

como sus dificultades académicas, las personas con las que vive y otros aspecto académico; de 

entre la información recogida se resalta que, un 49% del total de estudiantes reconoce que las 

relaciones familiares en sus hogares son regularmente armoniosas, un 17% de estudiantes 

manifiestan que entre los problemas que se presentan en su familia son la escasa comunicación, 

mientras un 24% de los estudiantes refiere que la falta de tiempo de los padres es una de las 
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principales causas que dificulta la comunicación con la familia. 

Así también, del análisis y observación del fenómeno problemático, durante la labor en el 

departamento de psicología en la Institución Educativa antes mencionada se pudo llegar a 

observar que gran parte de los casos que se llegaron a atender fueron motivados o se encontraban 

relacionados con el clima interno de la familia, problemas de comunicación entre los miembros 

de la familia, poca confianza entre padres o hermanos y carencia en el dialogo con los padres de 

familia, de estos casos atendidos se llegó a la conclusión de que la causa principal de 

comunicación es la falta de tiempo que comparten los padres con sus hijos debido a sus horarios 

de trabajo. 

De igual manera, a través de la observación a la población de estudio se logró notar el 

desinterés de los estudiantes por las ceremonias patrióticas llevadas a cabo dentro de la 

Institución Educativa, donde gran parte de los estudiantes pertenecientes a los grados superiores 

del nivel secundario mostraban poco interés al entonar el himno nacional durante la hora cívica, 

además varios estudiantes tuvieron problemas para identificar el motivo de los feriados debido a 

fechas conmemorativas en nuestro país, como por ejemplo las batallas de Ayacucho y Junín. 

 Por otro lado, se pudo observar que gran parte de los estudiantes solo habla castellano, 

siendo esto resaltante debido a que según los resultados del Censo Nacional XII de población, 

VII de vivencia y III de comunidades indígenas llevado a cabo el 2017, la mayoría de la 

población, un 70, 8%, tiene como lengua materna al quechua y un 27,5%, el castellano (INEI, 

2018), siendo este un indicador importante del desuso del idioma quechua en la población 

estudiantil actual, debido a diversos factores, como la globalización y la influencia de las redes 

sociales.   

Además, según el grado de auto identificación étnica de la población durante el año 2017, 
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el 88,3% se identificaba como población quechua y el 6,6% del total se identificó como mestizos 

(INEI, 2018); entre estudiantes se produjeron algunos episodios de segregación utilizando 

calificativos como “cholo” de manera peyorativa para referirse y distinguirse entre ellos 

motivados por la apariencia física, aunque esta práctica no es exclusiva de la época actual, se 

presupone que podría haberse visto intensificada en los años recientes.  

Para finalizar, además se empleó un cuestionario para la presente investigación (Anexo 

08), una entrevista basada en una guía empleada por De las Casas (2023), donde tres docentes de 

la especialidad de Ciencias Sociales de la I.E. antes mencionada afirman que los padres suelen 

dedicarles poco tiempo a sus hijos, priorizando a sus actividades laborales; esto en concordancia 

con la ficha diagnóstica del estudiantes, se pudo apreciar que los estudiantes indican que un 98% 

de sus padres trabaja y 79% de sus madres labora regularmente. Tomando en cuenta las 

preguntas del cuestionario se hizo énfasis en la visión de las docentes sobre los ciudadanos 

peruanos, una de ellas mencionó que al peruano le falta disciplina y “son un poco egoístas”, una 

segunda docente reconoció que los peruanos están más enfocados en lograr objetivos personales, 

dejando de lado cuestiones de la nación, y la tercera docente refirió que a los peruanos les falta el 

interés por nuestro país. Así también, respecto a que si alguna vez presenciaron algún episodio 

de racismo en la I.E., una primera docente mencionó que, si hubo algunos episodios motivados 

por la procedencia, condición económica y el estrato social, una segunda docente expresó que 

hace algunos años se presentó el caso de un estudiante al que se referían como “cholo” 

basándose en el color de su piel, y la última docente mencionó que algunos episodios 

esporádicos surgen debido al desconocimiento de los estudiantes por su identidad cultural.  

Tomando todo esto en consideración, la presente investigación espera conocer cómo los 

diferentes factores políticos y sociales influyen en  el clima social familiar y su relación con la 
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identidad nacional de la población estudiantil adolescente de 3° a 5° grado de secundaria de 

Instituciones Educativas de la provincia de Espinar, Cusco, 2023, como son: la Institución 

Educativa N° 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”, Institución Educativa N° 57003 “Almirante 

Miguel Grau”, Institución Educativa “Ricardo Palma Soriano”, Institución Educativa “Teniente 

Coronel Pedro Ruiz Gallo” y el Colegio Emblemático del Perú “Coronel Ladislao Espinar”. 

1.2.  Formulación del Problema de Investigación 

1.2.1.  Problema General. 

¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la identidad nacional en los 

estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023?  

1.2.2.   Problemas Específicos. 

 ¿Cuáles son los niveles del clima social familiar en los estudiantes del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023? 

 ¿Cuáles son los niveles de la identidad nacional en los estudiantes del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023? 

 ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la dimensión identidad territorial en 

los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023? 

 ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la dimensión identidad histórica en los 

estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023? 

 ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la dimensión identidad cultural en los 

estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023?  

 ¿Qué diferencias significativas existen entre el clima social familiar y la identidad 

nacional según la variable sociodemográfica sexo en los estudiantes del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023? 
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1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1.   Objetivo General. 

Determinar la relación entre el clima social familiar y la identidad nacional en los 

estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

1.3.2.   Objetivos Específicos. 

 Identificar los niveles del clima social familiar en los estudiantes del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023.  

 Identificar los niveles de identidad nacional en los estudiantes del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

 Determinar la relación entre clima social familiar y la dimensión identidad territorial en 

los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

 Determinar la relación entre el clima social familiar y la dimensión identidad histórica en 

los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023.  

 Determinar la relación entre el clima social familiar y la dimensión identidad cultural en 

los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023.  

 Identificar las diferencias significativas entre el clima social familiar y la identidad 

nacional según la variable sociodemográfica sexo en los estudiantes del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

1.4. Justificación 

1.4.1.   Valor Social 

Los resultados son relevantes para la sociedad, debido a que es una problemática 

importante para el contexto nacional tomando en consideración que dentro de las políticas del 

Estado se establece el compromiso de consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de 
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valores, de su patrimonio milenario y su diversidad cultural. 

Así mismo, la investigación presenta resultados relevantes sobre una población 

adolescente de la provincia de Espinar en un contexto de globalización, en el que las 

individualidades podrían llegar a confundirse en procesos de enajenación.   

1.4.2.   Valor Teórico 

En el nivel teórico, los hallazgos que se obtuvieron apoyaran los conceptos postulados 

por teorías mucho más amplias como la de Moos (1996) quien formuló su teoría sobre el clima 

social familiar tomando en cuenta a la familia y su relación con los sistemas sociales de su 

entorno, así mismo se debe tomar en cuenta las distintas asociaciones que las personas 

establecen en los diferentes sistemas en los que conviven (Ramos & Risco, 2019); así también, a 

los postulados de Agustín Espinosa (2003) quien en sus múltiples estudios sobre la identidad 

nacional en el Perú, reconoce a este concepto como el reconocimiento del individuo a su sentido 

de pertenencia a su grupo social. 

Contribuirá datos actualizados e información importante sobre la población de estudio, 

considerando como referencia teórica y conceptual los postulados en la presente investigación, 

priorizando la importancia de la psicología en el estudio de la identidad nacional por ser un 

aspecto clave en la construcción de la identidad individual y colectiva en los adolescentes de la 

muestra, y cómo influye en sus relaciones intergrupales, prejuicios, proceso de socialización y 

adaptación a contextos similares.  

1.4.3.   Valor Metodológico 

En cuanto a la utilidad metodológica, en la presente investigación se realizó un ajuste de 

los instrumentos para la aplicación en la población adolescente de Espinar, contribuyendo y 

facilitando la aparición de más estudios que tomen en consideración una población muestral 
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parecida a la de estos participantes. Así mismo, se vio por conveniente incluir a un profesional de 

antropología dentro de los expertos que revisaron el Cuestionario Sobre Identidad Nacional, 

promoviendo la interdisciplinariedad e integración de diversos conceptos referidos a la temática 

de la investigación. 

1.4.4.   Valor Aplicativo 

 Esta investigación presenta una implicancia práctica por esperar contribuir con una 

mejor comprensión del fenómeno, así mismo se busca que las conclusiones lleguen a ser útiles a 

las instituciones municipales, centros de estudios y autoridades públicas de la provincia de 

Espinar y región del Cusco, para que se lleguen a considerar estos factores dentro de sus 

decisiones políticas y económicas, a fin de optimizar la situación en la que se encuentran los 

estudiantes y sus familias. 

El presente estudio es útil y conveniente para el ámbito local, regional y nacional debido 

a la ausencia de antecedentes de estudio que consideren la relación de las presentes variables de 

estudio. Así mismo, esta investigación contribuirá para enriquecer conceptos referidos a las 

teorías de la psicología sistémica y la influencia que puede ejercer la familia en la constitución de 

la identidad nacional. 

1.4.5.   Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron para esta investigación fueron, la inexistencia de 

antecedentes con ambas variables de estudio en el nivel internacional, nacional y local, por esta 

razón se decidió recurrir a investigaciones que estudian las variables de manera independiente o 

junto a otras variables.  

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1.      Antecedentes de la Investigación 

Existen estudios previos de cada una de las variables, sin embargo, no existen 

investigaciones que consideren la correlación de ambas variables como son el clima social 

familiar y la identidad nacional, se tomaron en cuenta las siguientes investigaciones:  

2.1.1.   Antecedentes Internacionales 

Como primer antecedente se tiene el aporte de Lara y Lorenzo (2022) llevaron a cabo una 

investigación en Ecuador titulada "Clima familiar y habilidades sociales en adolescentes", que 

incluyó a 26 estudiantes de Riobamba. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el 

clima familiar y las habilidades sociales en los estudiantes. Se utilizó una metodología de 

enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un alcance correlacional. La población 

muestral estuvo compuesta por 187 adolescentes mayores de 15 años. Los datos se recopilaron 

mediante la Escala de Clima Familiar y la Escala de Habilidades Sociales. Los resultados 

mostraron que, en la categoría del clima familiar, las dimensiones de relación (62,6%) y 

estabilidad (66,8%) presentaron promedios predominantes. Sin embargo, en cuanto a la 

dimensión de desarrollo, se observó un puntaje deficiente (44,9%), lo que llevó a la conclusión 
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de que no existe una correlación significativa entre el clima familiar y las habilidades sociales. 

Por otro lado están, Murillo y Ortiz (2021) quienes realizaron una investigación titulada 

identidad y acción colectiva en el marco del estallido social colombiano, estudio cuantitativo, 

descriptivo y transversal en el que se trataba de establecer la relación entre la identidad social y 

la toma de acción colectiva en una muestra de población universitaria joven colombiana de 415 

participantes, utilizaron dos instrumentos, una encuesta de identidad social y otra encuesta de 

acción colectiva, los resultados evidenciaron la existencia de una correlación positiva moderada 

significativa con un índice de correlación (Rho = .576), entre la identidad social y la toma de 

acción colectiva en Colombia durante los años de 2019 al 2021, además se encontró una 

correlación entre el año de ingreso y la toma de acción colectiva reportada, sugiriendo que 

mientras mayor tiempo sea el que pase el estudiante en la universidad mayor será la participación 

durante el estallido de manifestaciones sociales.  

Además, se tomó en cuenta el estudio de Beramendi et al. (2020) denominado percepción 

del sistema normativo y sus correlatos psicosociales en Argentina, Perú y Venezuela, esta 

investigación trató de analizar la percepción del sistema normativo y correlatos psicosociales 

(respuesta emocional, autoestima colectiva y el grado de identificación con el colectivo nacional) 

en Argentina, Perú y Venezuela en un grupo de 799 participantes, la investigación fue 

descriptivo, correlacional, la información fue obtenida a través de la escala de percepción del 

sistema normativo EPSN, escala de desmoralización social frente al funcionamiento del sistema 

normativo EDS-FSN, la escala de respuestas emocionales ante el funcionamiento del sistema 

normativo ERE-FSN, la subescala de autoestima colectiva y el grado de identificación con el 

colectivo nacional, se extrajo como resultado una percepción negativa del sistema normativo en 

cada uno de los países estudiados, así también una valorización negativa de la sensación social, 
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una identificación media de identificación con el colectivo nacional y el autoestima colectiva. 

Por lo que se pudo concluir que el sistema normativo presente en estos países ha generado 

sensaciones de desmoralización social y también un menor grado de identificación social. 

Para finalizar, los investigadores Andrade y Gonzales (2019) realizaron una exploración 

denominada relación entre clima social familiar y tipos de funcionalidad en familias desplazadas 

de Quindío, es un estudio analítica, descriptiva, de corte transversal buscando conocer la relación 

entre los tipos de funcionabilidad familiar y clima social familiar en doscientas familias 

desplazadas en el departamento de Quindío entre los años 2009 y 2013 aplicando los 

cuestionarios: Escala de clima social familiar FES, el APGAR de función familiar y una ficha de 

caracterización, los resultados sugieren que las principales disfunciones dentro de la mayoría de 

estas familias son la insatisfacción en la ayuda recibida entre los miembros y el tiempo que se 

llega a compartir; el clima social fue principalmente inadecuado caracterizado por una escasa 

vida social y poca recreación producto del desplazamiento causado por conflicto armado; 

finalmente se halló una correlación directa de baja intensidad entre las variables de clima social 

familiar y la cohesión familiar en estas familias desplazadas. 

2.1.2.   Antecedentes Nacionales  

Como primer antecedente nacional, se destaca la investigación realizada por Colque 

(2022) titulada "Identidad nacional, identidad regional, discriminación racial y autoestima 

colectiva en habitantes de la ciudad de Arequipa". Este estudio tuvo como objetivo determinar el 

grado de asociación entre la identidad nacional, la identidad regional, la discriminación racial y 

la autoestima colectiva en una muestra de 300 personas residentes en la región de Arequipa. La 

metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, y la muestra estuvo compuesta por adultos 

con edades comprendidas entre 18 y 73 años. Los instrumentos de evaluación incluyeron la 
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Escala de Identidad Nacional (EIN) y la Percepción de Desprecio en el Perú, así como la 

subescala de Autoestima Colectiva Peruana. Los resultados indicaron que existe un mayor grado 

de discriminación racial asociado a una mayor percepción de desprecio hacia su país. 

Así también, Carranza (2022) en su investigación titulada efectos de la música con 

contenido nacionalista en la identidad nacional y en el clima emocional durante la crisis sanitaria 

por la Covid-19 en el Perú: un estudio experimental, que tuvo como objetivo analizar los efectos 

de una canción con contenido nacionalista en los componentes de la identidad nacional y clima 

emocional durante el contexto de la pandemia, la investigación es de corte cuantitativo, de tipo 

experimental y contó con la participación de 196 personas, que fueron distribuidas 

aleatoriamente en tres grupos experimentales, a un grupo se le suministró canciones de contenido 

nacionalista, a otro canciones neutras y finalmente al tercer grupo canciones sin contenido lírico, 

para tal fin, se usaron los instrumentos: ficha de datos, escala actitudes hacía la música, escala 

grado de identificación con el Perú, escala de autoestima colectiva peruana, la escala de 

autoestereotipos nacionales y la escala de clima emocional. Los resultados indicaron que no 

existen diferencias significativas en la valoración de los estímulos musicales, ni efectos en 

ninguna de las variables identidad nacional y clima emocional.  

Por otro lado, Toribio y Zoluaga (2021) en su investigación titulada elementos asociados 

al desarrollo de la identidad patriótica de los alumnos del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 20801, Sayan,2021, estudio que buscó identificar los factores 

personales, sociales, ambientales y económicos y el grado de identificación patriótica de los 

participantes, tuvo una metodología descriptiva-cuantitativa contando con una muestra de 74 

estudiantes de nivel primaria pertenecientes a una la Institución Educativa N° 20801 ubicada en 

la provincia de Huaura - Lima, empleando ambos autores los siguientes instrumentos de 
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recolección de información: el cuestionario del desarrollo de la identidad patriótica y una 

encuesta sobre los elementos asociados, luego de un procesamiento de datos estadístico se 

obtuvo que los estudiantes tienen puntajes medios asociados a la identidad, un valor de regular 

respecto a los elementos asociados a la identidad patriótica y que ambas variables están 

relacionadas, se terminó concluyendo que los elementos internos o externos tienen importancia 

en el crecimiento del acervo cultural que influirá en el desarrollo de la identidad patriótica de los 

estudiantes.  

Finalmente, Bances (2020) en su investigación titulada habilidades sociales y clima social 

familiar en estudiantes de una institución educativa estatal de Jaén, un estudio descriptivo-

cuantitativo que tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades sociales y clima 

social familiar en 159 estudiantes de una institución educativa de Jaén, para tal fin se aplicaron 

los instrumentos de evaluación de habilidades sociales de Golstein y el test de clima social 

familiar de Moos, concluyendo que existe una relación directa significativa entre ambas 

variables por lo que se puede afirmar que el clima social familiar es un aspecto importante en la 

conformación de las habilidades sociales de los adolescentes. 

2.1.3.   Antecedentes Locales 

En la región del Cusco, se tomó en cuenta el trabajo de Serrano (2022) quien realizó la 

investigación titulada clima social familiar e inteligencia emocional en adolescentes del nivel 

secundario de una Institución Educativa, Cusco, 2022, con el objetivo de establecer una relación 

entre el nivel del clima social familiar y el nivel de inteligencia emocional en los adolescentes 

del nivel secundario de una Institución educativa, se empleó el test de Bar-On para medir la 

variable de inteligencia emocional y la escala del clima social familiar (FES) de Moos y Trickett 

con una población de 285 estudiantes del nivel secundario, los resultados sugieren que en general 
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los estudiantes tienen tendencia buena o media para los niveles de clima social familiar, así 

mismo el clima social familiar se relacionaría con la inteligencia emocional con un grado de 

significancia positiva débil.  

Por otro lado, Araoz et al. (2021) realizaron una investigación titulada interculturalidad 

en el desarrollo de la identidad nacional en estudiantes del Colegio Emblemático N° 56001 

“Mateo Pumacahua”, Sicuani-Cusco, estudio cuantitativo que busca establecer la relación entre 

ambas variables, la muestra fue conformada por 51 profesores y 217 estudiantes, a los que se 

aplicaron como instrumentos de recolección de datos dos encuestas diseñadas por los autores, 

una encuesta sobre interculturalidad y la otra sobre identidad nacional, los resultados demuestran 

que la interculturalidad tiene una importancia significativa en el desarrollo de identidad nacional 

con un índice positivo muy alto expresado por el coeficiente de correlación (Rho = .991), por lo 

que finalmente se concluye que los aspectos interculturales presentes en la tipología de 

enseñanza de los profesores promueven la identidad nacional de los estudiantes. 

Además, se contó con el trabajo realizado por Vivanco y Quispe (2020) titulado clima 

social familiar y personalidad en estudiantes de la escuela profesional de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con el objetivo de establecer una relación 

entre ambas variables, se tomó como población muestral a aproximadamente 200 estudiantes de 

Psicología a los que se aplicaron el instrumento de clima social familiar (FES) de MOSS y 

también el cuestionario revisado de personalidad (EPQ-R) de Eysenck, sus principales resultados 

apuntan a que el clima social de los estudiantes tiene valores promedio mientras que la 

personalidad predominante en la muestra es el psicoticismo, en relación a ambas variables el 

estudio no pudo establecer una relación significativa, finalmente se concluye que los puntajes 

respecto al clima social familiar brindan habilidades importantes a los integrantes de familia que 
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afectarán su desarrollo personal.  

2.2.  Bases Teóricas - Científicas 

2.2.1.  Clima Social Familiar  

2.2.1.1. Concepto de Familia. La propuesta de Bowen (1989), considera a la familia 

como un sistema natural, emocional y multigeneracional, en su aspecto natural es el motor de las 

sociedades humanas, es también un sistema emocional por las pautas de apoyo entre sus 

integrantes, finalmente la familia es multigeneracional porque los miembros de una familia 

tienen interacción con miembros de diferentes generaciones como pueden ser: abuelos, tíos, 

primos y demás.   

De igual forma, desde una perspectiva psicológica, los autores definen a la familia como 

un conjunto de relaciones familiares que se integran principalmente de manera sistemática, por lo 

que se considera una parte del macro sistema social llamado sociedad, estas relaciones se 

consideran un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la identidad (Oliva y Villa, 

2014). 

Así también, Gonzales y Pereda (2009) definen a la familia como una unidad basada en la 

unión biológica de marido y mujer, completada con los hijos, y que constituye un grupo 

importante en el que cada miembro tiene una función claramente definida, que a su vez responde 

a las influencias diversas, rápidas e inexorables, que hacen que cada sociedad tenga sus propios 

tipos de familia, correspondientes a sus modelos y preferencias culturales. De la misma manera, 

consideran a la familia como un organismo que se sitúa en la relación de parentesco, vecindad y 

sociabilidad, creando influencia mutua e interacción entre ellos. La estructura interna de la 

familia determina el nivel de educación y madurez de sus miembros. 
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  Para concluir, se infiere que la familia es el primer grupo social al que pertenecemos y 

que a su vez toda familia está formada por emociones, valores y sentimientos, así mismo, se dice 

que la familia forma el tejido básico de la sociedad y que condensa la máxima expresión de las 

relaciones, la cultura de la sociedad y las emociones debido a este componente, está expuesta a 

todas las tensiones y condiciones ambientales, por lo que la familia se convierte en un complejo 

de todas las contradicciones sociales reflejadas en ella, cuya intensidad depende de sus reservas 

de cohesión social (Zamudio, 2008). 

2.2.2.2. Funciones. Macavilca (2014) afirma que la familia es el primer lugar donde los 

niños aprenden a satisfacer sus primeras necesidades, y que en un futuro es la familia la que 

apoya la integración de los niños a la sociedad. Por tanto, uno de los roles más importantes de la 

familia es satisfacer las necesidades de sus miembros, además refiere que se pueden destacar 

otras funciones como los siguientes: 

 Función biológica, se realiza cuando las familias proporcionan alimento, calor y 

subsistencia. 

 Función psicológica, al ayudar a sus integrantes a desarrollar su amor, su autoimagen y su 

forma de ser. 

 Función social, prepara a sus miembros para establecer relaciones, convivir, afrontar 

diferentes situaciones, ayudarse unos a otros, competir, negociar, entre otras acciones. 

 Función económica, se cumple cuando la familia brinda oportunidades a sus miembros 

para obtener vestido, educación y salud. 

 Función ética y moral, cuando se comunican los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 
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 Función educativa, esto incluye la transmisión de hábitos y comportamientos que 

permitan a la persona aprender las reglas básicas de convivencia y participar en la 

sociedad. 

 Función afectiva, se concreta cuando las personas se sienten amadas, valoradas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

2.2.1.3. Clima Familiar. Según Moos (1974 citado por García 2005) el clima familiar es 

el ambiente psicológico del hogar, que varía mucho de una familia a otra, el clima de una 

determinada persona puede cambiar eventualmente incluso en el hogar.  

Por otro lado, según Buendía (1999) si el clima es feliz, los jóvenes responderán 

positivamente, pero si hay conflicto, continuarán con los patrones negativos aprendidos en casa. 

Generalmente las relaciones al interior de las familias son de carácter estable y deben fomentar 

los vínculos físicos y afectivos entre los miembros que conforman el clima familiar. Además, un 

clima familiar positivo es ventajoso para transmitir valores y normas sociales a los niños, así 

como una sensación de seguridad y confianza, por tanto, un clima familiar saludable es aquel que 

promueve el desarrollo de los niños, esto significa que los miembros se sienten capaces, 

valorados y reconocidos. 

De manera similar, para Pereira (2011) un clima familiar positivo se refiere a un 

ambiente basado en la cohesión emocional, el apoyo, la confianza e intimidad entre padres e 

hijos, y una comunicación familiar abierta y empática, se ha demostrado que estos aspectos 

mejoran el ajuste psicológico y conductual de los niños. Por otro lado, un ambiente familiar 

negativo que carece de los factores anteriores se asocia con el desarrollo de problemas de 

conducta en niños y adolescentes, un entorno familiar negativo, caracterizado por problemas de 

comunicación entre padres e hijos en crecimiento, falta de amor y apoyo, etc., puede provocar en 
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el niño ciertos déficits sociales esenciales para las interacciones sociales, como la capacidad de 

encontrar soluciones, desarrollo de habilidades y tratar los problemas interpersonales de forma 

violenta. 

2.2.1.4. Clima Social Familiar. El clima social familiar puede entenderse como la 

expresión emocional, afectiva y cognitiva del estado de las relaciones de la familia, es decir de 

las interacciones y formas como cada miembro y la familia, como grupo social, percibe su rol y 

desarrolla las capacidades que tienen para transformar sus interacciones (Moos y Trickett, 1993). 

Así pues, puede ser considerado como un grupo de características sociales, psicológicas y 

educativas que se dan en un determinado grupo de personas, en el espacio de convivencia e 

interacción favoreciendo el desarrollo individual de cada uno de los integrantes (Kemper, 2000); 

así mismo, el clima social familiar puede ser entendido como un conjunto de actitudes, rasgos, 

conductas, motivaciones y conocimientos, que se producen dentro de un grupo familiar 

(Beneyto, 2015). 

Por otra parte, otros autores manifiestan que la familia puede considerarse como una 

unidad en la que cada integrante define su propia forma de interacción, que determina el 

desarrollo de sus habilidades y capacidades, el clima social familiar se refiere al entorno social 

con características específicas y distintas en el que los individuos se relacionan entre sí, 

fomentando su desarrollo y gestionando patrones de convivencia en el hogar (Moos et al., 1989).  

Así se concluye, que la relación entre el individuo y el entorno social es única, por ser 

distinta para cada uno de los integrantes, el entorno influye en el comportamiento del individuo, 

así mismo, los propios individuos pueden ser los artífices de cambios en el entorno social en el 

que forman familias.  
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2.2.1.5. Modelos Teóricos del Clima Social Familiar.  Se han propuesto varios modelos 

teóricos para explicar la influencia del clima social familiar en los niveles intrapersonal e 

interpersonal de los individuos, entre las que mencionaremos. 

2.2.1.5.1. Modelo ecológico. Bronfenbrenner (citado en Williams y Antequera, 1981) 

realizó una extensa investigación utilizando un enfoque ecosistémico para mostrar cómo los 

procesos dentro de una familia están fuertemente influenciados por el ambiente externo. Se 

considera que las relaciones entre padres e hijos están condicionadas por el entorno social que 

rodea a la familia. Según este enfoque, la falta de adaptación entre una familia y su patrón 

ambiental aumenta el riesgo de empeorar las condiciones sociales dentro de la familia y que 

surjan interacciones negativas. 

Respecto a este modelo, su aporte está relacionado con la conexión entre el ser humano y 

el medio ambiente. Esto se debe, en primer lugar, a que las características del entorno pueden 

influir en el ajuste psicológico de una persona y, en segundo lugar, una persona puede contribuir 

al desarrollo de su entorno social o ser perjudicial para él (Lewis y Rosemblum, 1974). 

2.2.1.5.2. Modelo sistémico de la familia. Desde esta perspectiva, la familia es un 

sistema abierto que interactúa constantemente con su entorno social. Además, según los 

deterministas, el entorno social influye en el espacio en el que se desarrollan los individuos que 

forman una familia (Moos y Brownstein, 1977; Rodríguez, 2002). 

A diferencia de las corrientes psicológicas individuales y de los modelos con una visión 

analítica reduccionista (Valdés, 2007), los modelos sistémicos son capaces de comprender a la 

familia como un todo, con todos sus elementos interactuando entre sí; donde cada miembro es 

causa y efecto de la conducta, del desarrollo personal y de la convivencia, como resultado, una 
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familia se define como un todo independiente de la suma de sus miembros, y los cambios en un 

miembro afectan a los demás, teniendo en cuenta las interacciones que los conectan. 

Al igual que la teoría ecológica, los modelos de sistemas familiares suponen que las 

familias están formadas por unidades que interactúan con los subsistemas, por lo que se definen 

los siguientes subsistemas familiares (Minuchin, 1974): 

- Subsistema conyugal: Está formado por los miembros de un matrimonio. Lo 

importante aquí es que una familia comienza en el momento en que dos adultos, un hombre y 

una mujer, se unen y crean una familia. Los dos deben tener una historia de aprendizaje, 

actitudes, valores, ideas y estilos de vida, ya sean explícitos o implícitos, que se expresen en sus 

vidas en común. En esta vida conjunta, cada cónyuge pierde su individualidad, pero gana un 

sentido de pertenencia, a medida que aprenden a respetar las ideas del otro y a compartir el 

espacio. Por ello, este espacio de convivencia y entendimiento mutuo es muy importante para 

brindar un ambiente óptimo para el desarrollo de los niños. 

- Subsistema parental: Este subsistema incluye funciones de crianza y 

socialización. Aquí los niños aprenden qué esperan de ellos quienes los cuidan y si su autoridad 

es razonable o arbitraria. A medida que los niños crecen y sus necesidades cambian, los 

subsistemas parentales también tienden a cambiar. Minuchin y Fishman (1985) afirman que a 

medida que aumentan las capacidades de los niños, se les dan oportunidades para tomar 

decisiones y controlarse a sí mismos. Esto significa que las familias con niños en crecimiento 

deben practicar métodos de negociación diferentes a los de las familias con niños pequeños. A 

medida que los hijos crecen, tienden a darse más autonomía y autoridad, pero al mismo tiempo 

exigen más responsabilidad. 
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- Subsistema fraternal: Los hermanos forman el primer vínculo social dentro de un 

grupo de iguales. En este entorno, los niños interactúan apoyándose unos a otros, jugando, 

divirtiéndose, aprendiendo, negociando y respetando sus propios patrones de interacción. Esto le 

ayudará a prepararse si tiene que unirse a un grupo de compañeros fuera de su familia. 

2.2.1.5.3. Modelo del clima social familiar según Moos. El modelo teórico de clima 

social familiar se basa en la teoría de la psicología ambiental, que sostiene que el desarrollo y 

crecimiento de una persona está influenciado por el entorno en el que crece (Rosales y Espinosa, 

2008). De esta manera, los individuos pueden convertirse en agentes activos en el cambio de su 

entorno, a esta interacción entre sujeto y entorno se describe como una situación social, que a su 

vez está influenciada por las relaciones y el desarrollo de cada uno de los individuos. 

Es debido a ello que el clima social familiar desde la perspectiva de Moos et al. (1989) 

son los resultados observables que ocurren dentro de una familia en un contexto socioecológico 

particular. Para evaluar esto; Moos et al. (1989) desarrollaron la Escala de Clima Social Familiar 

(FES), donde describe operativamente las características socioambientales de todo tipo de 

familias a través de tres áreas básicas. 1) Relación, definidas por cómo las familias se 

comunican, expresan y gestionan los conflictos entre sus miembros. 2) Desarrollo, donde se 

expresa como un beneficio familiar, promoviendo el desarrollo humano de los miembros de la 

familia mediante la convivencia. y finalmente 3) Estabilidad, proporcionada por la forma en que 

la familia está estructurada, organizada y autorregulada. 

2.2.1.6. Dimensiones del Clima Social Familiar. De acuerdo a Moos et al. (citado por 

Ramos y Risco, 2019) el clima social familiar está constituida por las siguientes dimensiones: 

- Relaciones: Esta dimensión se refiere al grado de libertad para expresarse e 

intercambiar información en el contexto intrafamiliar. Se compone de cohesión, que mide la 
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cooperación y el apoyo entre los miembros; expresividad, que se relaciona con la libertad de 

manifestar sentimientos; y conflicto, que evalúa la presencia de ira, agresión y disputas. Aguilar 

y Enriquez (2019) subrayan la importancia de trabajar en las relaciones familiares, ya que es 

esencial enseñar a cada miembro a expresar sus sentimientos e ideas. Así, se concluye que este 

aspecto se centra en la dinámica interactiva entre los miembros de la familia, permitiendo la 

expresión de ideas, emociones y preocupaciones, también el abordar la existencia de problemas 

familiares que pueden provocar conflictos, la necesidad de cooperación y apoyo para enfrentar 

adversidades. 

- Desarrollo: Se refiere a los ciclos de crecimiento personal que ocurren dentro del 

ámbito familiar; la autonomía y rendimiento de los miembros se ven reflejadas en un entorno 

laboral competitivo. En lo que respecta a lo intelectual y cultural, se evalúa el interés por el 

desarrollo del conocimiento y los temas culturales, así como la participación en actividades 

recreativas, deportivas, éticas y religiosas, que son relevantes para las prácticas y valores 

morales.  

- Estabilidad: Se refiere a la jerarquía familiar, su estructura y la forma en que se 

ejerce el control dentro de la familia. Esta dimensión se centra en la planificación de las tareas y 

funciones que realizan los miembros, enfatizando la importancia de la organización en la gestión 

diaria, el cumplimiento de normas y rutinas establecidas. 

2.2.1.7 La familia y la identidad nacional: La familia tiene un papel fundamental en la 

formación y transmisión de la identidad de las sociedades y naciones, debido a que es en la 

familia en la que se transmiten los valores, creencias y tradiciones culturales y nacionales 

Andrade y Gonzáles (2019). Por tanto, los padres y familiares enseñan a los niños sobre la 
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historia, la cultura y las costumbres del país, lo que contribuye a la formación de su identidad 

nacional (Motta, 2015). 

             Así mismo, la familia al proporcionar un sentido de pertenencia y arraigo a la comunidad 

y al país, los niños aprenden a identificarse con los elementos representativos de su nación y a 

sentirse orgullosos a través de la transmisión de sus ceremonias culturales y al recuento de los 

hechos históricos de su pasado histórico (Araoz et al. 2021), Otro aspecto cultural muy 

importante que se desarrolla dentro de la familia, es la transmisión de la lengua materna y en la 

comunicación de la cultura nacional, la lengua es un elemento fundamental de la identidad 

nacional, y la familia juega un papel importante en su preservación y transmisión (Zamudio, 

2008). 

 Finalmente se debe resaltar que la familia también suele participar en celebraciones y 

rituales nacionales, como fiestas patrias, festivales culturales y tradiciones religiosas, estas 

celebraciones refuerzan la identidad nacional, puesto que la cultura contribuye a estableces la 

sensación de pertenencia a la comunidad, sobre todo para los niños quienes aprenden a emular 

los comportamientos y actitudes de sus familiares inmediatos (Espinosa et al., 2014). 

2.2.1.8.   La Familia de Espinar. Según los resultados obtenidos en el Censo Nacional 

de XII de población, VII de vivencia y III de comunidades indígenas llevado a cabo el 2017, la 

provincia de Espinar cuenta con al menos 57 mil pobladores, de los cuales se desprende que al 

menos el 39,2% cuenta con estudios secundarios y un 21,8% cuenta con estudios superiores. 

Respecto al primer idioma que la población aprendió a hablar desde su niñez, se obtuvo 

que la gran mayoría de la población, es decir el 70, 8% tiene como lengua materna al quechua, 

mientras que el 27,5% refiere que el castellano fue la primera lengua materna que aprendió a 
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hablar en su niñez. Por otro lado, según el grado de auto identificación étnica de la población, 

cerca del 88,3% se identifica como población quechua, mientras que el 6,6% del total se 

identificó como mestizos, encontrándose una participación menos representativa con otras 

identificaciones étnicas. 

Según los resultados del mismo censo, el rango de promedio de hijos por mujer en edad 

fértil es de 1,9 representando una disminución en la fecundidad de la provincia al comparar este 

mismo resultado con el censo del 2007 que registró un promedio de 2,4 hijos por mujer, por lo 

que se puede desprender que en general los hogares en Espinar suelen estar conformados por 

menos hijos. En cuanto a la identificación como el jefe del hogar el 58,8% de los hogares 

identifica a algún varón como el jefe de hogar, mientras que el 41,2% de los hogares de Espinar 

tiene a una mujer como jefa en el hogar. 

2.2.2. Identidad Nacional 

2.2.2.1. Definición de Identidad.  La identidad puede entenderse como el sentido que le 

da el individuo a sus actos, percepciones, motivos, intenciones y todo aquello que le lleve a 

sentir que es él mismo, aquel componente que le permite ubicarse dentro de un espacio y tiempo 

determinado, este fenómeno subjetivo tiene que ser reforzado por rituales que configuran y 

unifican el concepto que cada persona tiene de sí misma (Laing, 1961).   

Otro concepto de identidad, es el propuesto por Frankl (1962) quien indica que la 

búsqueda de la identidad es un impulso o fuerza primaria que lleva al hombre a condicionar 

varios de sus pensamientos o actos con el fin de conocer quién es el mismo, y a buscar un sentido 

unificado con el resto del mundo, y así poder alcanzar un estado de un hombre con una voluntad 

satisfecha.   

Así también, dentro de la postura del desarrollo psicosocial la identidad puede 
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conceptualizarse como un estado resultante de la conciencia, coherencia y continuidad del 

sentido interno de uno mismo y de los demás, debido a que el desarrollo del yo está relacionado 

con variables socioculturales, en lo que se denominó como un proceso de interacción entre el 

microcosmos individual y el macrocosmos social (Erikson, 1963).  

Definiciones más recientes resaltan el reconocimiento recíproco de las personas, en el 

que una persona al ver reconocidas sus facultades establecerá un vínculo que llegará a la 

autorrealización, pues este reconocimiento ayuda a discernir normas morales, supone dejar atrás 

deseos y aspiraciones personales por normas que beneficien el bien común (Fraser, 2008)  

2.2.2.2. Tipos de Identidad.  Según la clasificación de algunos autores (Cerutti & 

Gonzáles, 2008) la identidad puede agruparse de la siguiente manera:  

- De género: Entendida como una categoría que es una construcción social y no 

solo las diferencias físicas entre los órganos sexuales de varones y mujeres, esta construcción 

varía entre sociedades pues se elabora en un determinado momento histórico (Friedl, 1975 citado 

por Cerutti & Gonzáles, 2008).  

- De etnia: Basado en los límites que configuran los distintos grupos étnicos, que se 

fundamentan en compartir un sistema de valores, una relativa unidad territorial, una tradición 

histórica, una cosmogonía común (Di Tella citado por Cerutti & Gonzales, 2008).  

- De clase: La identidad de clase se explica en las diferentes clases sociales en las 

que se dividen los miembros de una comunidad, cada una de estas clases sociales generalmente 

comparten caracteres y patrones de conducta distintivos, debido a un determinado grado de 

conciencia alcanzado.   

2.2.2.3. Componentes de la Identidad.  Tradicionalmente se sostiene que la identidad se 

basa en dos componentes, como son el autoconcepto y la autoestima, ambos elementos coexisten 
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en las personas y se ven condicionados por el contexto y la cultura que los rodea (Espinosa, 

2003).  

En primer término, el autoconcepto incluye un conjunto de creencias asumidas y 

percibidas como válidas para sí mismo y su grupo (Espinosa, 2003). El autoconcepto puede 

diferenciarse en independiente y dependiente, el primero surge cuando prevalece la identidad 

personal y la segunda, cuando se opta por actuar como un miembro de un grupo, considerando el 

mantenimiento de las relaciones armoniosas (Mendoza et al., 2005). 

Por otro lado, la autoestima es un constructo que hace referencia al impulso del individuo 

a mantener y aumentar una concepción positiva de sí mismo, mediante la consecución de logros 

sistemáticos (Baumeinster, 1998). La autoestima tiene importancia en la concepción de la 

identidad nacional, ya que los individuos que tienen un alto aprecio por sí mismo, suelen tener 

también una imagen más favorable de sus grupos sociales (Páez et al., 2004). 

2.2.2.4. Construcción de Identidad en la Adolescencia.  La construcción de una 

identidad en la etapa de la adolescencia según Velásquez (2009), responde a la influencia de dos 

movimientos, siendo el primero la separación del ámbito familiar y de todo aquello que haya 

significado una influencia en una etapa temprana de su vida, el adolescente desecha tradiciones, 

creencias y modos de funcionar con los que se solía regir. El segundo movimiento orilla al 

adolescente a buscar aprobación fuera del mundo familiar, este impulso lleva a una serie de 

comparaciones, búsqueda de nuevos modelos a seguir, adquisición de nuevas habilidades o 

logros, entre otros.  

Una construcción de identidad personal, no puede concebirse sin la influencia social, la 

identidad integra una necesidad afectiva, cognitiva y activa, pues se hace uso de la conciencia de 

sí mismos, la voluntad de sus actos, y la concepción de identidad de los primeros años de vida 



31 

(Fromm, 1970). Siendo la adolescencia el periodo en el que se integran estos elementos, 

integrando nuevos roles o actitudes más afines, y desechando aquellos que les sean 

contradictorios. 

2.2.2.5. Identidad Social.  Es concebida como un concepto que se desprende del 

reconocimiento valorativo y emocional de la pertenencia de un individuo con su grupo social, en 

este sentido, este reconocimiento está condicionado por las reglas o costumbres que dictan la 

pertenencia a la misma, estas mismas condiciones pueden ser interpretados como descripciones 

categóricas del grupo social (Abrams, 1990). Debido a ello, la manera como uno se percibe y se 

concibe no es una construcción meramente personal, sino que depende de la interacción con 

otros, es decir del vínculo que se pueda establecer con aquellos que poseen características en 

común o gustos afines (Luhtanen & Crocker, 1992). 

Así mismo, los individuos tienen una tendencia natural para clasificarse a sí mismos, 

como a las demás, usando diversos criterios como, la raza, color de piel, religión y demás 

categorías, con el fin de poder diferenciarse y establecer una distinción grupal del resto de grupos 

(Espinosa, 2011).  

Por otro lado, la exclusión percibida por un individuo dentro de su grupo social altera las 

emociones, mientras que, si se tratase de un endogrupo el discriminado por la sociedad, sus 

miembros tendrían a identificarse mucho más con sus rasgos culturales, tratando de aliviar esta 

sensación de rechazo (Branscombre, Schmitt & Harvey, 1999). 

2.2.2.6. Modelos Teóricos de Identidad Social. 

2.2.2.6.1. Teoría de la Identidad Social de Tajfel. La identidad social puede ser 

entendida como parte del autoconcepto de las personas, que deriva del conocimiento a la 

pertenencia a un grupo social significativo para el individuo, tanto en su aspecto emocional como 
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valorativo, el ser humano requiere de un grupo de personas para cubrir su satisfacción 

emocional, a pesar que cada uno de los individuos tenga concepciones complejas de sí mismos, 

muchos de estos aspectos son aportes que surgen de la pertenencia del individuo a ciertos grupos 

sociales (Tajfel 1981 citado por Scandroglio, et al. 2008).  

Es por ello que, según este autor, el autoconcepto de una persona comprende una parte 

que depende del conocimiento que posee el individuo de su pertenencia a un grupo social, por 

tanto, a un componente emocional por tal pertenencia.  

2.2.2.6.2. La teoría humanística de Fromm. Según los postulados de este autor (1970) 

teoría que denominó como socio-psicoanálisis el espacio geográfico tiene gran importancia en el 

estudio de la conducta humana pues es en este espacio en el que se manifiestan las relaciones 

entre sus semejantes, tales conductas pueden ser analizados a través de métodos de investigación 

para crear teorías y llegar a conclusiones aproximadas sobre el devenir de los grupos humanos 

bajo contextos diversos, según sea su cultura, costumbres, aportaciones y de la sociedad dentro 

del espacio físico.  

Al estudiar las reacciones psicológicas de los grupos sociales se debe enfocar en la 

estructura del carácter individual de las personas, no en las peculiaridades que diferencian a los 

individuos, sino en los caracteres individuales que se tengan en común en la mayoría de ellos, lo 

que fue denominado por este autor como el carácter social. 

2.2.2.7. Identidad Nacional.  La identidad nacional puede ser entendida como un 

constructo socio-psicológico que hace referencia al sentido de pertenencia que permite a los 

miembros identificarse de entre otros grupos humanos, ya que a través de los años los individuos 

incorporan características culturales, históricas, sociales y políticas que contribuyen a la 

construcción de una identidad colectiva única para ese grupo de personas (Smith et al., 2005). Es 
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a través de la unión y significado de estos elementos que cobran valor tanto para el individuo 

como para la comunidad, estos vínculos sobrepasan no solo el hecho de un lugar de nacimiento 

compartido, sino que se rigen en un sentimiento de unión y pertenencia entre los ciudadanos con 

una misma nacionalidad, en el reconocimiento de un deber moral con los demás (Portocarrero, 

2015). 

Por otro lado, la cohesión de las naciones se basa en la capacidad de los individuos de 

reconocerse colectivamente en símbolos o sucesos históricamente compartidos, pues elementos 

integradores como el uso de una lengua común o compartir tradiciones milenarias, encuentran un 

punto común entre las personas que conforman una nación, así pues, la idea de nación propone 

encontrar cosas en común para olvidar o dejar de lado las diferencias individuales (Anderson, 

1983).  

Esta variable, desde una perspectiva psicológica, hace referencia a un conjunto de 

criterios que definen al sujeto, esta serie de elementos internos se construyen a razón de 

contextos culturales, los mismos que son interiorizados e integran normas, valores y lenguas que 

caracterizan a los grupos humanos (García, 2006; Vignoles et al., 2006). 

Así mismo, este grado de identificación es el resultado de un proceso educativo, cultural, 

social y psicológico; como también, una respuesta a la pregunta de lo que significa ser peruano y 

todo lo que ello conlleva; por otro lado, la identidad nacional tiene vital importancia en una 

perspectiva general de la nación, aún más, en el panorama actual de globalización y abundante 

uso de redes sociales (De la Cruz et al., 2014). La concepción de la identidad nacional ha sido 

útil para explicar la naturaleza de la afiliación del sujeto a los grandes grupos sociales como la 

nación, por lo que sus miembros deben de excluirse de la pertenencia a otras nacionalidades, sin 

embargo, siendo un país un grupo social tan grande, dentro de la nación también surge la 
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necesidad de diferenciarse entre pequeños grupos sociales (Smith et al, 2005 citado por Espinoza 

& Tapia, 2011). 

Se concluye que la identidad nacional parte de elementos adquiridos que se comparten 

entre personas pertenecientes a una misma nación. Pueden ser manifestadas por creencias, 

actitudes y valores compartidos en los diferentes espacios de interacción social, por lo que 

muchos de ellos suelen ser asimilados como parte de una identidad personal. 

2.2.2.8. Modelos Teóricos de Identidad Nacional. 

2.2.2.8.1. Identidad Nacional según Espinosa. La identidad nacional es el 

reconocimiento social a la categoría de ser peruano, y a todos los contenidos que estén asociados 

a esta pertenencia, este término es un subtipo de identidad social, pues ambos constructos 

derivan de una identificación con aspectos representativos de la sociedad, sin embargo, en el 

caso de la identidad nacional se enfoca en la pertenencia a una nación, este proceso resulta 

complejo desde su concepción debido a que los ciudadanos tienden a identificarse con la nación, 

pero al mismo tiempo, se establecen algunos criterios de diferenciación entre miembros de un 

mismo grupo nacional (Espinosa, 2003). 

Según este autor, el Perú tendría un historial de fracasos y problemas desde nuestra etapa 

formativa como una nación, es por ello que se conformaría una serie de auto-estereotipos 

negativos ligados a la condición de “peruano”, lo que mitiga el grado de identificación, de 

autoestima nacional, pertenencia y el sentido de eficacia. Así mismo, las comparaciones con 

otros grupos nacionales, reflejaron que en general, las personas consideran un subdesarrollo, 

atraso o marginalidad de nuestra nación frente a otros países lo que conlleva a una identidad 

nacional negativa (Mendoza, 2016). 

Este tipo de contextos sociales, en los que se producen estados de crisis, conflictos, la 
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carencia de poder, o de los estatus deseados, conllevan a un posible riesgo de desarrollar 

sentimientos de frustración e impotencia, conjuntamente de una visión pesimista sobre el futuro.    

2.2.2.8.2. Identidad Nacional según Motta. La identidad nacional es un sentimiento que 

se conforma bajo el sentido de pertenencia a los elementos que constituyen un espacio social 

único, esta distinción se expresa a través de normas, características y valores culturales, estos 

elementos definen al individuo en forma y esencia, garantizando la transmisión de una identidad 

cultural nacional, lo que da la apertura a la generación de sentimientos de filiación estables a la 

comunidad nacional; Así también, estos elementos culturales de la identidad deben tener 

presente al territorio y un pasado común compartido, lo que genera un sentimiento de respeto y 

pertenencia hacia el grupo o comunidad nacional (Motta, 2009).   

El proceso de construcción de identidad debe ser acompañado por un espacio de reflexión 

y de práctica que promuevan la integración social, según las necesidades que se presenten en la 

sociedad; debido que es en momentos de crisis en los que surgen consensos y disensos, que 

finalmente dan origen a los alcances de una identidad unitaria, es por ello que es preciso 

modificar las creencias o modos de comportarnos, ya que estos son los componentes efectivos de 

la integración social.  

La identidad nacional es necesaria, para que el estado pueda ejercer el poder 

gubernamental, económico y cultural sobre sus ciudadanos y en el ámbito exterior, debido que 

solo se podrá ejercer un control verdadero a través del reconocimiento a tal poder de parte de los 

ciudadanos, es decir, del sentido de ascendencia que estos puedan manifestar, esta colaboración 

no es unidireccional, sino que proviene de una colaboración mutua.  
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2.2.2.9. Dimensiones de Identidad Nacional.  La identidad nacional ha sido desglosada 

por Rivera (2010), en las siguientes dimensiones según las expresiones y elementos propios de 

una nación:  

- Identidad Territorial 

 El sentimiento establecido hacia el territorio generalmente está ligado a la importancia 

del arraigo del individuo o comunidad a un lugar determinado, lo que fortalece el carácter de 

pertenencia a través de una noción de ascendencia étnica, que refuerzan la distinción de entre 

otros grupos o comunidades por la delimitación de fronteras políticas o naturales, con una 

estrecha relación con la región geográfica (Meléndez, 2004). 

Además, esta dimensión hace referencia a la característica limitada de una nación, debido 

que, pese a que albergue a millones o miles de millones de habitantes, esta tiene fronteras finitas 

que, aunque estas limitan con otras naciones; ninguna nación puede contener a toda la 

humanidad (Anderson, 1993).  

Esta dimensión está íntimamente ligada a las otras dimensiones histórico-cultural debido 

a que las maneras de vivir y de socializar de una comunidad necesitan de un lugar físico en el 

que se originaron y en el que se conservan (Leandro, 2002). 

Así mismo, esta dimensión también considera las construcciones de carácter 

representativo dentro de un pueblo y región que marcan un contexto histórico del país, y que 

permite la atribución de un valor en partículas de acuerdo al tiempo (Araóz et al. 2019). 

-  Identidad Histórica 

La identidad histórica hace referencia al pasado de los pueblos, no sólo como un recuento 

de hechos trascendentes y concatenados, sino como un valor y reconocimiento a tales sucesos de 

parte del individuo y la comunidad, es entonces que estos hechos toman un valor simbólico. 
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Bueno et al. (2009) sostienen que los símbolos patrios representan el carácter oficial de una 

nacionalidad, pues distinguen a la nación de entre todas las demás, permitiendo a la ciudadanía 

en general se identifique con ellos. 

Así también, estos hechos históricos deben tener una significancia a nivel general, es 

decir ofrecer puntos de referencia común que sirvan como un nexo entre los habitantes de una 

nación, y que, a través de la significancia de estos, se supere las diferencias individuales que 

puedan existir entre los miembros de una nación (De las Casas, 2023).  

Esta dimensión está abierta a modificaciones, pues se encuentra en constante 

construcción y deconstrucción, con la espera a nuevos hechos trascendentes o al descubrimiento 

de acontecimientos inéditos.  

- Identidad Cultural 

Comprende a todos aquellos elementos que permiten una caracterización distintiva con 

otros pueblos, estos aspectos tanto materiales como inmateriales, dichos elementos no solo son 

distintivos, sino que permiten al grupo autodefinirse en base a ellos. Entre los rasgos 

representativos culturales más importantes tenemos: las costumbres, valores, normas, lenguajes y 

simbolismos (Motta, 2009). 

Respecto a esta dimensión se toma en cuenta dos perspectivas, la endógena, en la cual es 

el propio pueblo quien se autodefine a través de sus expresiones, y por el otro lado, la exógena, 

en la que se define para los demás pueblos, esto debido a que la cultura hace referencia a las 

líneas generales de ser y expresarse de una sociedad, como un resultado de componentes del 

pasado y elementos integrados más recientes (Ampuero, 1998), 

Para finalizar, esta dimensión también hace referencia a la práctica de los valores de la 

sociedad peruana, debido a que reconocer la diversidad cultural significa el reconocimiento a la 
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diversidad étnica, así como también el respeto por la diversidad de opiniones; el racismo, la 

corrupción e inmoralidad también afectan el sentido de identidad y pertenencia de una sociedad. 

2.2.2.10. Determinantes de la Identidad Nacional. La identidad nacional al ser un 

constructo se ve afectado e influenciado por una variedad de factores, que pueden llegar a 

condicionar el sentido de pertenencia que se establece entre el individuo y su comunidad 

nacional, de entre ellos se resalta las políticas de gobierno, debido a que las políticas y decisiones 

gubernamentales pueden afectar la forma en que se percibe la unidad nacional, afectado el grado 

de satisfacción y autoestima colectiva de toda una nación (Beramendi et al., 2020). 

Por otro lado, la educación, también puede llegar a influir en cómo se define la identidad 

nacional de la persona, la manera y los métodos en los que se enseña la historia nacional en las 

escuelas tiene incidencia en la valoración que realizará el individuo sobre la nación, así mismo, 

los hechos traumáticos o brechas sociales de las que el individuo sea consciente afectaran su 

sentido de pertenencia con el colectivo nacional (Toribio y Zoluaga, 2021). 

Así mismo, la economía y el nivel de desarrollo de una nación contribuirá en el grado de 

bienestar de los ciudadanos, la forma en que se gestiona la economía y como se promueven las 

decisiones para favorecer la producción nacional, tiene una estrecha relación por cómo se 

perciben los habitantes de un país con el colectivo, por ejemplo, una distribución inequitativa de 

los recursos en el territorio nacional, generaran sentimientos de insatisfacción y recelo entre los 

propios habitantes del país, y es posible que estos sentimientos se prolonguen a través de las 

generaciones de no resolverse ni hallar un mejor reparto de los recursos (Andrade y Gonzales, 

2019).       

2.2.2.11. Identidad Nacional en el Perú. La primera conjetura de unidad podría 

encontrarse en la época incaica, sin embargo, incluso pese a conformar un vasto imperio en su 
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tiempo, algunos pueblos peruanos de los andes, pasaron por múltiples transiciones de poder 

desde su conquista y sometimiento por el imperio incaico llegando a convertirse en componentes 

derrotados que se mezclan en este imperio sin abandonar realmente lo que fueron (Avilés, 2016). 

Así mismo, la nación peruana actual no puede compararse ni estudiarse desde la concepción del 

imperio incaico, pues nuestra nación ha recibido aportes de elementos humanos y de orden 

geográfico durante el periodo virreinal y republicano, por lo que el legado de los incas se ciñe 

solamente al territorio y una parte de la población peruana actual (Basadre, 1939, como se cita en 

Gonzáles y Asensio, 2015).   

La historia peruana ha sido caracterizada por lo complejo que resulta establecer un 

pasado histórico común, desde su fundación que significó la conquista europea sobre el imperio 

incaico, un acontecimiento traumático que originó una brecha social entre vencedores y 

vencidos, seguido de tres siglos de un periodo colonial que solo enfatizaron esta ruptura social, 

finalmente tras doscientos años de vida republicana en la que se ha manifestado más dificultades 

que enfrenta el Perú para constituirse como una nación política, económica y culturalmente; por 

tanto el Perú es un laboratorio social lleno de contradicciones que desafían los hábitos 

convencionales de pensamiento (Sagasti, 2021).  

Así también, en la mayoría de países dominados por España, particularmente en el Perú 

se ejerció un régimen mixto entre con autoridades centrales y poderes legales, tratando de ejercer 

el poder amplio, expandido precariamente para tratar de abarcar el complicado territorio 

nacional, y pese a los múltiples intentos antes y después de la independencia de ejercer el poder 

unificado esta se enfrentaba a la realidad de un panorama pluralista que se regía en base a la 

soberanía pluriétnica de los propios indígenas en base a sus normas y preceptos legados o 

inspiradas en variantes jurídicas presentes en la época virreinal (Annino, 2003).  
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Sobre la independencia peruana, Anna (2003) postuló que la sociedad peruana no busco 

la independencia, sino que tuvo que aceptar el impulso emancipador de Sudamérica, sumado a 

ello se debe de considerar que la distribución de los ejércitos en la batalla de Ayacucho contrasta 

de sobremanera, presentado que el ejército realista, estuvo conformado principalmente por 

peruanos y chilenos, mientras que en el ejército independentista tuvo presencia grancolombiana. 

Así también se debe de considerar, que a finales de la década de 1820 se produjeron 

sublevaciones campesinas en Ayacucho en contra del régimen republicano y que pretendían 

restablecer el orden colonial español (Mendez, 1997). 

En el Perú no se registraron sacrificios o gestas por principios que fueran ampliamente 

compartidos, a comparación de varios escenarios en Latinoamérica, sino por el contrario a lo 

largo de la historia peruana se registraron causas incitadas por intereses personales y luchas entre 

partidos políticos que se disputaban el poder (Gonzales, 1894; citado por Contreras y Cueto, 

2016). 

  Además, se debe de considerar que la derrota peruana durante la Guerra del Pacífico 

militar provocó la descomposición de la sociedad peruana manifestada en saqueos y masacres en 

contra de trabajadores asiáticos y negros; así mismo, las vías y caminos de la época dificultaron 

enormemente la integración nacional, un viajero francés escribió sobre la geografía del Perú 

durante los fines del siglo XIX, refiriendo que las ciudades estaban separadas unas de otras por 

grandes distancias, algunas enterradas en las montañas y otras perdidas a orillas del océanos, 

concluyó que difícilmente todas estas ciudades pueden llegar a tener una vida común (Gonzales, 

1894; citado por Contreras y Cueto, 2016). 

A principios del siglo XX en el Perú inició una corriente llevada por los intelectuales 

peruanos para definir e interpretar la identidad nacional, como Andrés Belaúnde, quien a través 
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de sus obras motivó la introducción de los sectores indígenas y a su vez, denunció la explotación 

de los centros mineros y haciendas en el interior del país, haciendo referencia que las prácticas 

coloniales no habían desaparecido sino reemplazadas por prácticas de servidumbre propias del 

feudalismo (Contreras y Cueto, 2016). 

Respecto a concepciones más recientes sobre la identidad nacional como Cueto et al. 

(2017), propusieron que la problemática se remonta a la fundación de la República, manifestado 

en el rechazo a la diversidad étnica es un rasgo común de los antiguos territorios coloniales, 

fenómeno que sigue presente en la sociedad peruana, la exclusión de la clase media limeña frente 

a los pueblos andinos e indígenas. Otra postura, como Espinosa et al. (2016) caracterizan la 

identidad nacional como un aspecto contradictorio o ambiguo, los peruanos no son tan buenos 

como aspiran, lo que puede repercutir en su autoconcepto colectivo y la autoestima del sujeto.  

2.3. Definición de Términos Básicos 

a. Familia:  

La familia puede ser entendida como un grupo natural en la que se producen pautas de 

interacción que buscan la preservación y desarrollo del individuo, estas pautas han sido 

sostenidas desde los albores de la aparición de la familia como entidad formadora y núcleo 

fundamental presente en todas las culturas, así mismo, la familia se encuentra en un cambio 

continúo según sean los cambios dentro de su contexto (Minuchin y Fishman, 1985).  

b. Clima Social Familiar 

El clima social familiar hace referencia a la relación existente entre la familia y el 

ambiente social que configura y propicia los cambios en el hogar en favor al desarrollo 

psicoactivo y emocional del individuo, es decir, es la influencia que ejerce el entorno sobre el 
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hogar, entendiéndose a la familia como un ente activo que busca la estabilidad en la convivencia 

con su sociedad (Moos & Brownstein, 1977) 

c. Identidad 

Se ha señalado que la identidad se construye como resultado de complejos procesos 

cognitivos y de interacción social que derivan en un constructo subjetivo que cada individuo 

tiene de sí mismo, este resultado está condicionado por aspectos particulares del contexto al que 

pertenece la persona (Vignoles, et al. 2006).  

d. Identidad Nacional 

La identidad es el sentimiento generado por símbolos y contenidos que cobran valor tanto 

para el individuo como para la comunidad, estos vínculos sobrepasan el solo hecho del lugar de 

nacimiento compartido, y también se expresan a través del reconocimiento al deber moral con 

los demás y al sentido de pertenencia de los ciudadanos con una misma nacionalidad 

(Portocarrero, 2015).  

e. Adolescencia 

Es un periodo que se encuentra entre la infancia y la adultez, esta etapa presenta diversos 

cambios, entre los que se resaltan la búsqueda de la autenticidad, es decir de distinguirse de entre 

los demás, los cambios de esta etapa conformarán distintos desafíos en el desarrollo individual y 

social del adolescente (Lillo, 2004). 
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CAPÍTULO III 

Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis General.  

3.1.1. Hipótesis Generales 

Hi: Existe relación directa entre el clima social familiar y la identidad nacional en los 

estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

H0: No existe relación directa entre el clima social familiar y la identidad nacional en los 

estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

OPERACIONALIZANDO 

r=Relación  

x= Clima social familiar  

y= Identidad nacional 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HE1I: Existe relación directa entre el clima social familiar y la dimensión identidad 

territorial en los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

HE10: No existe relación directa entre el clima social familiar y la dimensión identidad 

territorial en los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 
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HE2I: Existe relación directa entre el clima social familiar y la dimensión identidad 

histórica en los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

HE20: No existe relación directa entre el clima social familiar y la dimensión identidad 

histórica en los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

HE3I: Existe relación directa entre el clima social familiar y la dimensión identidad cultural 

en los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

HE30: No existe relación directa entre el clima social familiar y la dimensión identidad 

cultural en los estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

 HE4I: Existe diferencias significativas entre el clima social familiar y la identidad 

nacional según la variable sociodemográfica sexo en los estudiantes del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

 HE40: No existe diferencias significativas entre el clima social familiar y la identidad 

nacional según la variable sociodemográfica sexo en los estudiantes del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

3.2. Variables 

La presente investigación tiene como variables de estudio:   

- V1.  Clima social familiar 

- V2.  Identidad nacional
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1.  

Operacionalización descriptiva de las variables de estudio. 

Variable Definición 

constitutiva 

Definición 

operacional 

Dimensiones e 

ítems 

Indicadores Expresión final de 

variable 

Instrumentos 

V1: Clima 

social 

familiar 

Entendida 

como la 

sensación de 

libre 

comunicación 

y libre 

expresión 

dentro de los 

espacios de 

interacción 

familiar. 

Permite medir 

el clima social 

familiar 

mediante la 

suma del 

puntaje 

asignado a las 

respuestas de 

la escala Likert 

y ubicando el 

puntaje total de 

acuerdo a los 

criterios de 

baremación. 

Constituida por 24 

items 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21, 

22,23,24) 

- Relaciones: 

Comunicación 

y libre 

expresión al 

interior de la 

familia.  

- Desarrollo: 

procesos de 

desarrollo 

personal, que 

pueden ser 

impulsados 

por la 

convivencia.  

- Estabilidad: 

Estructura y 

organización 

de la familia, 

así como el 

control entre 

sus 

integrantes.  

 

1. En mi familia nos 

ayudamos y apoyamos 

unos a otros. 

N= Nunca 

CN= Casi nunca 

AV= A veces 

CS= Casi siempre 

S= Siempre 

Cuestionario para 

medir el clima 

social familiar 

 

Autores: 

Martinez, R. y 

Olulo, P. (2021) 

Escala de 

medición: 

Ordinal. 

Escala Likert (1-

5):  

Nunca =1 

Casi nunca =2 

A veces =3 

Casi siempre =4 

Siempre =5 

Baremación: Los 

niveles se 

obtienen mediante 

la suma de la 

escala Likert:  

Bajo (24-56) 

Medio (57-89) 

Alto (90-120) 
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V2: 

Identidad 

nacional 

Aprecio y 

sentido de 

pertenencia al 

conjunto de 

caracteres y 

elementos 

culturales, 

históricos y 

territoriales 

que generan 

un sentimiento 

de filiación en 

la comunidad 

nacional. 

Permite medir 

la identidad 

nacional como 

un puntaje 

total, así 

mismo, obtener 

los puntajes de 

tres 

dimensiones de 

estudio 

mediante la 

suma de los 

puntajes de 

escala Likert y 

ubicando el 

puntaje final en 

los baremos de 

la prueba. 

Identidad 

territorial 

Comprende 4 

items (1,2,3,4,5) 

- Aprecio 

hacia el 

territorio 

nacional y los 

aspectos 

geográficos 

del país.  

1. Te sientes feliz por 

haber nacido en el Perú 

N= Nunca 

AV= A veces 

S= Siempre 

Cuestionario 

sobre identidad 

nacional 

 

Autores: Motta, 

M.  (2013) 

Escala de 

medición: 

Ordinal. 

Escala Likert (1-

5):  

Nunca =1 

A veces =2 

Siempre =3 

Baremación: Los 

niveles se 

obtienen mediante 

la suma de la 

escala Likert:  

Bajo (15-25) 

Medio (26-35) 

Alto (36-45) 

Identidad histórica 

Comprende ítems 

(6,7,8,9,10) 

- Aprecio al 

pasado 

compartido de 

la comunidad 

nacional. 

6. Te sientes orgulloso 

por el pasado histórico 

peruano 

N= Nunca 

AV= A veces 

S= Siempre 

Identidad cultural 

Comprende 4 

items 

(11,12,13,14,15) 

- Aprecio y 

difusión de las 

expresiones y 

elementos 

culturales 

distintivos del 

país.   

12. Respetas y valoras la 

diversidad cultural de los 

distintos pueblos 

originarios que 

conforman el Perú 

N= Nunca 

AV= A veces 

S= Siempre 

Nota: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV 

Metodología 

4.1. Tipo de Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, este tipo de enfoque se basa en recoger 

datos con el objetivo de verificar las hipótesis planteadas, mediante la valoración numérica y el 

análisis estadístico. El estudio es de tipo básico, pues tiene el fin de incrementar el conocimiento 

científico. Es a nivel descriptivo, porque se pretende explorar peculiaridades de las variables de 

estudio dentro de la población de estudio y correlacional, porque se pretende comprender el 

comportamiento de una variable al relacionarlo con otra (Hernández y Mendoza, 2018). 

4.2. Diseño de Investigación 

El presente estudio tiene un diseño no experimental porque se va a observar fenómenos 

en su contexto natural sin alterarla, de corte transversal porque las variables se producen en un 

punto determinado de tiempo y espacio. (Hernández & Mendoza, 2018). 

El esquema de investigación es: 

En el esquema. 

M = Muestra de Investigación 

 

Ox, Oy = Observaciones de las variables  
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Clima Social Familiar 

Identidad Nacional  

Académica r: Relación vinculante 

 

 

4.3. Población y Muestra  

La presente investigación se centra en la evaluación psicométrica de estudiantes de 

instituciones educativas que cuentan con el nivel secundario de la provincia de Espinar- Cusco. 

Para cumplir con los requisitos éticos cada uno de ellos será informado de la naturaleza, 

objetivos y alcances de la investigación. 

4.3.1. Población  

La población estará constituida por 1618 estudiantes de 3° a 5° de secundaria del nivel 

secundario de cinco Instituciones Educativas: I.E. 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”, I.E. 57003 

“Almirante Miguel Grau”, I.E. “Ricardo Palma Soriano”, I.E. Emblemático “Coronel Ladislao 

Espinar” e I.E. “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo”. 

4.3.1.1. Características de la Población. Constituida por estudiantes adolescentes que cursan el 

nivel secundario de tercero, cuarto y quinto grado, cuyas edades oscilan entre los 15 a 17 años 

(Coleman y Hendry, 1994). 
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Tabla 2.  

Características de la población de Espinar según los resultados del Censo Nacional 2017 (INEI) 

Variable Categorías F % 

Tipo de vivienda Casa independiente 50 858 95.3% 

 Departamento en edificio 167 0.3% 

 Vivienda en quinta 87 0.2% 

 Vivienda en casa de vecindad 50 0.1 

 Choza o cabaña 2 160 4.0% 

 Vivienda improvisada 4 0.07 

 Local no dest. 20 0.03% 

               TOTAL 53 346 100.00% 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del censo nacional 2017 (INEI) 

Figura 1.  

Distribución de la población de Espinar según su tipo de vivienda.

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 2 y figura 1 se evidencia que la gran mayoría de las familias en la provincia 
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de Espinar considerados en el estudio habitan una vivienda independiente (95.3%), así mismo, 

algunos de los estudiantes manifiestan habitar una choza o cabaña (4.0%), mientras que el resto 

de tipos de vivienda completan el total, de lo cual se puede deducir que la gran mayoría de 

familias de Espinar habitan una vivienda habitable y cuentan con los recursos para mantenerla. 

Tabla 3. 

Características de la población de Espinar según los resultados del Censo Nacional 2017 (INEI) 

 Variable Categorías F % 

    

Identificación del jefe del 

hogar 

Madre          18 419.6 54.8% 

 Padre          12 906.4 41.2% 

             Otros             1253.0 4.0% 

               TOTAL 31 326        100.00% 

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del censo nacional 2017 (INEI) 

Figura 2. 

 Distribución de la población de Espinar según el tipo de jefe del Hogar

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 3 y figura 2 se evidencia que la gran mayoría de las familias en la provincia 

de Espinar consideran tener a la madre con jefa de familia (54.8%), así mismo, otras familias 
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reconocerían tener a un padre como jefe del hogar (41.2%), mientras que el resto de familias es 

liderado por algún otro miembro del hogar. 

4.3.2.   Muestra  

4.3.2.1. Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple. Para garantizar que la muestra sea 

representativa de la población, se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple. Este 

método se seleccionó porque permite que todos los elementos de la población tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos, lo que asegura que la muestra refleje adecuadamente las 

características de la población total (Hernández y Mendoza, 2018). Se seleccionaron alumnos al 

azar dentro de las instituciones para asegurar que todos los estudiantes, sin distinción de grado o 

sección, tuvieran la misma oportunidad de ser incluidos en el estudio. 

         𝒁2𝒑(𝟏 − 𝒑)𝑵 

𝑛 = 
𝐄2 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁2𝒑(𝟏 − 𝒑)  

Fórmula para obtener el tamaño de muestra para población finita 

Donde: 

 

n: Tamaño de muestra buscado 

 

Z: Nivel de confianza deseado para este estudio es el 95% = 1.96 

E: Error de estimación como máximo y aceptado para este estudio es 0.05 

 

N: Tamaño de la población 

p: Probabilidad de éxito para este estudio será 0.5 

 

Al reemplazar en la formula los datos de esta investigación, tenemos lo 

siguiente: 

(1.96)2 0.5 (1-0.5) 1618 
𝑛 = 

0.052 (1618− 1) + (1.962) 0.5 (1-0.5) 
 

n= 311 
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4.3.2.1. Descripción de la muestra. La muestra está conformada por un total de 311 

estudiantes de 3° a 5° grado del nivel secundario de cinco instituciones educativas de la 

provincia de Espinar, Cusco.  

Tabla 4.  

Descripción de la Muestra por Instituciones Educativas. 

Instituciones Educativas de la 

provincia de Espinar - Cusco 

Número de 

Estudiantes 

 

Porcentaje 

(%) 

 

Número de Muestra 

Sagrado Corazón de Jesús 336 19.6 61 

Almirante Miguel Grau 278 16.7 52 

Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo 433 25.7 80 

Ricardo Palma Soriano 213 12.9 40 

Coronel Ladislao Espinar 358 25.1 78 

Total 1618 100% 311 

   Nota: Elaboración propia. 

4.4. Criterio de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes matriculados en el presente año escolar. 

 Estudiantes presentes en el momento de aplicación de los instrumentos. 

 Estudiantes que firmaron el consentimiento informado antes de la aplicación de los 

instrumentos. 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes con algún tipo de limitación para responder los instrumentos 

(discapacidad auditiva, visual y/o intelectual). 
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 Estudiantes que se nieguen a participar del estudio. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.5.1.   Técnicas de Recolección de Datos 

Hernández et al. (2014), hacen mención de diferentes técnicas para la recolección de 

datos, entre ellas se utiliza la técnica de encuesta, esta permite recabar datos de las variables de 

investigación, para esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

- Cuestionario para medir el Clima Social Familiar de Martinez-Olulo 2021 

- Cuestionario para la Identidad Nacional Motta (2014) 

4.5.2.   Técnicas de Procesamiento de Información 

La presente investigación buscará establecer la relación entre ambas variables, utilizando 

el análisis estadístico bivariado usando el coeficiente de correlación de Spearman, que mide las 

asociaciones o independencia de dos o más variables (Alarcón, 2008).  

4.5.3.   Cuestionario para medir el Clima Social Familiar 

Ficha Técnica  

Nombre original  : Cuestionario para medir el Clima Social Familiar. 

Autores y año  : R.H. Moos y E.J. Trickett (1982) Estados Unidos. 

Adaptacion  : Martinez, R. & Olulo, P. (2021) Lima. 

Año:   : 2021. 

Procedencia  : Lima, Perú.  

Administración  : Individual o colectiva. 

Duración   : Variable, de aproximadamente 20 minutos. 

Ámbito de aplicación : Adolescentes y adultos. 

Items : 24 ítems  
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Finalidad : Analiza la sensación de libre comunicación y libre expresión 

dentro de los espacios de interacción familiar. 

Validez  : Coeficiente Vde Aiken 0.785 

Confiabilidad  : Coeficiente Alfa de Cronbach 0.883 

Dimensiones  : Relaciones, desarrollo y estabilidad 

Baremos  : Bajo (24-56), Medio (57-88), Alto (89-124) 

4.5.3.1. Descripción General de Test del Cuestionario para Medir el Clima Social 

Familiar. Este instrumento fue creado por Martinez y Olulo (2021), utilizado en una muestra de 

estudiantes de una Institución Educativa de región metropolitana de Lima, está conformado por 

24 ítems, repartidos en las siguientes dimensiones:  

-  Relaciones: Evalúa la percepción que se tiene acerca de la comunicación y libre 

expresión al interior de la familia; así como la interacción conflictiva que se presenta.  

-  Desarrollo: Evalúa cómo al interior de la familia se da interés a algunos procesos 

de desarrollo personal, que pueden ser impulsados por la convivencia.  

-  Estabilidad: Detalla la estructura y organización de la familia, así como el control 

que por lo general se da entre sus integrantes.  

4.6.1.3. Validez de Contenido, Método Distancia del Punto Múltiple (DPP). Este 

método mide la adecuación de los instrumentos, para medir la variable de interés, en función a la 

valoración obtenida a través del criterio de juicio de expertos. Para tal procedimiento se hace uso 

de la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

Xi = Valor máximo en la escala para el ítem i. 
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Yi = El promedio del ítem i. 

Tabla 5.  

Valor DPP del Cuestionario de Clima social familiar. 

Escala Valoración Valoración de Expertos 

0-2.4 A = Adecuación Total DPP = 0.98 

2.4 – 4.8 B = Adecuación en gran medida  

4.8 – 7.2 C = Adecuación Promedio  

7.2 – 9.6 D = Escasa Adecuación  

9.6 – 12 E = Inadecuación  

Nota: Elaboración propia basada en (De la Torre y Accostupa; 2013) 

Como se puede observar en la Tabla 5, el Cuestionario de Clima social familiar obtuvo 

un DPP = 0,98 ubicándose en la categoría de Adecuación Total por lo que se obtiene que el 

cuestionario cuenta con una validez más que necesaria para la aplicación en la población de 

estudio.  

4.6.1.4. Confiabilidad de Alfa de Cronbach. La confiabilidad del instrumento se realizó 

mediante la prueba piloto con un total de 30 estudiantes participantes de una institución 

educativa de la provincia de Espinar, se obtuvo una confiabilidad muy alta con un 0.911, por 

ende, el instrumento puede ser aplicado a la muestra de estudio. 

Tabla 6.  

Valor de Alfa de Cronbach del Cuestionario de Clima social familiar. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,911 30 

Nota: Elaboración propia. 
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4.6.2. Cuestionario sobre Identidad Nacional  

4.6.2.1. Ficha Técnica del Cuestionario sobre identidad nacional 

Nombre original : Cuestionario sobre Identidad Nacional 

Autor y año  : Motta A. (2013). 

Procedencia  : Lima, Perú. 

Adaptación  : Mendoza, R. (2016) Huancavelica 

Administración : Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación  : Adolescentes mayores de 15 años 

Tiempo de aplicación : Entre 10 y 15 minutos. 

Ítems   : 15 ítems  

Finalidad : Medir el aprecio y sentido de pertenencia al conjunto de caracteres 

y elementos territoriales, históricos y culturales. 

Validez :  Consistencia interna 0.89 

Confiabilidad : Coeficiente Alfa de Cronbach 0.80 

Dimensiones  : Identidad territorial, histórica y cultural. 

Baremos  : Bajo (15-25 ) Medio (26 – 35) Alto (36 – 45) 

4.6.2.2. Descripción del Cuestionario de Identidad Nacional. Este instrumento fue 

creado por Motta (2021), utilizado en una muestra de estudiantes de una Institución Educativa de 

región metropolitana de Lima, está conformado por 15 ítems, repartidos en las siguientes 

dimensiones:  

- Identidad territorial: Evalúa los siguientes indicadores: la felicidad por haber 

nacido en el Perú, o el orgullo que conlleva la nacionalidad peruana, el grado de representación a 

través de deportistas nacionales o el nivel de identificación con el país, comprende 5 ítems 
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(1,2,3,4,5).  

- Identidad histórica: Esta dimensión comprende los ítems que cuestionan: el 

orgullo por la época incaica, el respeto por los símbolos patrios, el grado de identificación con 

los personajes nacionales o los hechos con connotación nacional comprende 5 ítems (6,7,8,9,10). 

- Identidad cultural: Evalúa está dimensión a través que cuestionan la identidad de 

la familia con el bienestar social, el valor a la diversidad cultural sobre el patrimonio local o la 

identificación como parte de la sociedad peruana comprende 5 ítems (11,12,13,14,15). 

4.6.2.3. Validez de Contenido. Este método mide la adecuación de los instrumentos, 

para medir la variable de interés, en función a la valoración obtenida a través del criterio de 

juicio de expertos. Para tal procedimiento se hace uso de la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

Xi = Valor máximo en la escala para el ítem i. 

Yi = El promedio del ítem i. 

Tabla 7.  

Valor DPP del Cuestionario de Identidad nacional. 

Escala Valoración Valoración de Expertos 

0-2.4 A = Adecuación Total DPP = 0.8 

2.4 – 4.8 B = Adecuación en gran medida  

4.8 – 7.2 C = Adecuación Promedio  

7.2 – 9.6 D = Escasa Adecuación  

9.6 – 12 E = Inadecuación  
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Nota: Elaboración propia basada en (De la Torre y Accostupa; 2013) 

Como se puede observar en la Tabla 7, el Cuestionario sobre Identidad nacional obtuvo 

un DPP = 0,8 ubicándose en la categoría de Adecuación Total por lo que se da a entender que los 

ítems cuentan con una validez necesaria para su aplicación en la población estudiantil que 

conforma la muestra del presente estudio.  

4.6.2.4. Confiabilidad de Alfa de Cronbach. La confiabilidad del instrumento se realizó 

mediante la prueba piloto con un total de 30 estudiantes participantes de una institución 

educativa de la provincia de Espinar, se obtuvo una confiabilidad un 0.895, ubicándose dentro 

del rango de 0.81 a 1.00 de confiabilidad muy alta, por tanto, el instrumento puede ser aplicado a 

la muestra de estudio (Hernandez et al., 2014). 

Tabla 8.  

Valor de Alfa de Cronbach del Cuestionario de Identidad nacional. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,895 30 

Nota: Elaboración propia. 



54 

Tabla 9.  

Matriz de Consistencia. 

Problema Objetivo Hipótesis Variables y 

Dimensiones 

Instrumentos Metodología 

Problema General 

¿Existe relación entre el 

clima social familiar y la 

identidad nacional en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023? 

Problemas Específicos: 

PE1: ¿Cuáles son los 

niveles del clima social 

familiar en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023? 

PE2: ¿Cuáles son los 

niveles de la identidad 

nacional en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023?  

PE3: ¿Cuál es la relación 

entre el clima social 

familiar y la dimensión 

territorial en los 

estudiantes del séptimo 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre el clima social 

familiar y la identidad 

nacional en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

Objetivos Específicos: 

OE1: Identificar los 

niveles del clima social 

familiar en los estudiantes 

del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas 

de Espinar, 2023. 

OE2:   Identificar los 

niveles de identidad 

nacional en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

OE3: Determinar la 

relación entre el clima 

social familiar y la 

identidad territorial en los 

estudiantes del séptimo 

Hipótesis General 

H1: Existe relación 

directa entre el clima 

social familiar y la 

identidad nacional en 

los estudiantes del 

séptimo ciclo de 

Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

H0: No existe relación 

directa entre el clima 

social familiar y la 

identidad nacional en 

los estudiantes del 

séptimo ciclo de 

Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

Hipótesis Específicas: 

H1: Existe relación 

directa entre el clima 

social familiar y la 

dimensión identidad 

territorial en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

V1: Clima 

Social Familiar 

 

V2: Identidad 

Nacional 

- Identidad 

Cultural. 

- Identidad 

Histórica. 

- Identidad 

Territorial. 

 

Nombre:  
Cuestionario 

para medir el 

clima social 

familiar. 

 

Autores: 

Martínez, R. y 

Olulo, P. 

(2021) 

Aplicación: 

adolescente y 

adultos  

Ítems: 24  

Duración: 20 

min.  

 

Nombre:   
Cuestionario 

sobre 

Identidad 

Nacional 

Autor:  Martín 

Motta (2013) 

Ítems: 15 

Duración: 10 

min.  

 

Enfoque: 

Cuantitativo  

  

Tipo: Básica  

 

Diseño: 

No 

experimental  

Transaccional 

Correlacional  

 

Técnica de 

muestreo  

Probabilístico 

Aleatorio 

Simple 

 

Población: 

Conformado 

por 1618 

estudiantes 

del séptimo 

ciclo de tres 

Instituciones 

Educativas de 

la provincia 

de Espinar, 

2023. 



55 

Nota: Elaboración propia. 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023? 

PE4: ¿Cuál es la relación 

entre el clima social 

familiar y la dimensión 

identidad histórica en 

los estudiantes del 

séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas 

de Espinar, 2023? 

PE5: ¿Cuál es la relación 

entre el clima social 

familiar y la dimensión 

identidad cultural en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023? 

PE6: ¿Qué diferencias 

significativas existen 

entre el clima social 

familiar y la identidad 

nacional según la 

variable 

sociodemográfica sexo 

en los estudiantes del 

séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas 

de Espinar, 2023? 

 

 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

OE4: Determinar la 

relación entre el clima 

social familiar y la 

dimensión identidad 

histórica en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

OE5:  Determinar la 

relación entre el clima 

social familiar y la 

dimensión identidad 

cultural en los estudiantes 

del séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas 

de Espinar, 2023. 

OE5:  Determinar las 

diferencias significativas 

existen entre el clima 

social familiar y la 

identidad nacional según 

la variable 

sociodemográfica sexo en 

los estudiantes del 

séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas 

de Espinar, 2023. 

Educativas de Espinar, 

2023. 

H2: Existe relación 

directa entre el clima 

social familiar y la 

dimensión identidad 

histórica en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

H3: Existe relación 

directa entre el clima 

social familiar y la 

dimensión identidad 

cultural en los 

estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

H4: Existe diferencias 

significativas entre el 

clima social familiar y 

la identidad nacional 

según la variable 

sociodemográfica sexo 

en los estudiantes del 

séptimo ciclo de 

Instituciones 

Educativas de Espinar, 

2023. 

 

Muestra 

Conformado 

por 311 

estudiantes 

del séptimo 

ciclo de tres 

Instituciones 

Educativas de 

la provincia 

de Espinar, 

2023. 
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CAPÍTULO V 

Resultados de la Investigación 

5.1. Descripción Sociodemográfica de la Investigación. 

En la presente investigación se trabajó con un total de 311 estudiantes a los cuales se les 

aplicó dos pruebas psicométricas para la medición de las variables de estudio. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos luego de la aplicación y el procesamiento de estos datos. 

Tabla 10.  

Características de la población de estudio según el sexo de los participantes. 

Variable Categorías F % 

Sexo Femenino 152 48.9% 

 Masculino 159 51.1% 

Nota: Elaboración propia a partir de la ficha sociodemográfica. 
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Figura 3.  

Distribución de la muestra según el sexo. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 10 y figura 3, se observa que la muestra de estudio se encuentra constituida 

casi equitativamente con un 51.1% de estudiantes varones, y un 48.9% de estudiantes mujeres 

pertenecientes a las cinco instituciones educativas de la provincia de Espinar tomadas en cuenta 

para la realización del presente trabajo de investigación. 

Tabla 11.  

Características de la población de estudio según la edad de los participantes. 

Variable Categorías F % 

Edad 15 años  119 38.3% 

 16 años          127 40.8% 
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 17 años 65 20.9% 

Nota: Elaboración propia a partir de la ficha sociodemográfica. 

Figura 4.  

Distribución de la muestra según la edad. 

 
Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 11 y figura 4. se puede observar que los estudiantes de 15 y 16 años 

constituyen la mayor cantidad de la población muestral en un 38.3% y 40.8% respectivamente, 

mientras que el 20.9% de los participantes tiene 17 años.  
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Tabla 12.  

Características de la población de estudio según el grado de los participantes. 

Variable Categorías F % 

Grado    

 Tercero 56 18.0% 

 Cuarto 125 40.2% 

 Quinto 130 41,8% 

Nota: Elaboración propia a partir de la ficha sociodemográfica. 

Figura 5.  

Distribución de la muestra según el grado. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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En la tabla 12 y figura 5, se evidencia que gran mayoría de estudiantes considerados 

dentro de la muestra se encontraban cursando el 4to grado (40.2%) y 5to grado (41.8%), 

mientras que solo un 18 % de los mismos se encontraba en el 3er grado de educación 

secundaria.  

5.2. Resultados Descriptivos del Estudio. 

5.2.1.  Resultados Descriptivos de la Variable Clima Social Familiar 

El cuestionario para medir clima social familiar consta de 24 ítems en escala 

Likert del 1 al 5, con los baremos establecidos de bajo, medio y alto. 

Tabla 13.  

Niveles de Clima Social Familiar en los estudiantes. 

Bajo Medio Alto 

Nivel de clima social familiar percibida 

42 (13.5%) 171 (55.0%) 98 (31.5%) 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 6.  

Distribución de los puntajes obtenidos de la variable clima social familiar. 

 
Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 13 y figura 6, se observa que los principales resultados obtenidos a través de 

este instrumento se encuentran en los baremos denominados como medio y alto, en un 55,0% y 

31,5% respectivamente, por lo que se llega a inferir que los estudiantes afirman no tener 

problemas dentro de la estructura familiar para lidiar con los problemas con su entorno, ni estos 

repercuten dentro de la estructura interna familiar. 

5.2.2. Resultados Descriptivos de la Variable Identidad Nacional. 

El cuestionario de identidad nacional elaborado por Motta (2015) presenta una 

calificación de escala Likert con valores del 1 al 3, además que presenta 3 dimensiones 

denominadas identidad territorial, identidad histórica e identidad cultural. 
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Tabla 14.  

Niveles de Identidad nacional en los estudiantes. 

Bajo Medio Alto 

Nivel de identidad nacional percibida 

80 (25.7%) 167 (53.7%) 64 (20.6%) 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 7.  

Distribución de los niveles de identidad nacional en los estudiantes. 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

Se observa en la tabla 14 y figura 7, que existe una tendencia hacia los puntajes medio y 

bajo con porcentajes del 53,7% y 25,7 % respectivamente; mientras un nivel alto en un 20,6%, 

por lo que se puede inferir que gran parte de los estudiantes tiene poco sentido de pertenencia e 

identificación con la nacionalidad peruana y con los elementos representativos que la componen. 
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5.2.3. Niveles por Dimensiones de la Variable Identidad Nacional 

Tabla 15.  

Nivel de la dimensión identidad territorial percibida en los estudiantes. 

 Bajo Medio Alto 

Identidad territorial 29 (9.3%) 168 (54.0%) 114 (36.7%) 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 8.  

Distribución de los puntajes obtenidos de la dimensión identidad territorial. 

 
Nota: Elaboración propia. 

De los resultados obtenidos en la tabla 15 y figura 8, se puede observar que la mayoría de 

puntajes obtenidos se ubican en las categorías de medio y alto, con un 54% y 36.7% 

respectivamente, por lo que se puede inferir que la gran mayoría de los estudiantes de estas 
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instituciones educativas no tienen dificultades al identificarse con aspectos territoriales del Perú, 

como la región geográfica y las fronteras territoriales del país. 

Tabla 16. 

Nivel de la dimensión identidad histórica percibida en los estudiantes. 

 Bajo Medio Alto 

Identidad histórica 51 (16.4%) 216 (70.1%) 42 (13.5%) 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 9.  

Distribución de los puntajes obtenidos de la dimensión identidad histórica. 

 
Nota: Elaboración propia. 

De los análisis de los resultados obtenidos en la tabla 16 y figura 9, respecto a la 

dimensión identidad histórica, los estudiantes en su mayoría obtuvieron los puntajes medio en un 

70,1% y alto 13.5%, por lo que se puede entender que los estudiantes se identifican 
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medianamente con el pasado histórico del Perú, asimilando y conociendo los hechos 

trascendentales del país.  

Tabla 17.  

Nivel de la dimensión identidad cultural percibida en los estudiantes. 

  

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

Identidad cultural 51 (10.3%) 218 (69.5%) 42 (20.2%) 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 10.  

Distribución de los puntajes obtenidos de la dimensión identidad cultural. 

 
Nota: Elaboración propia. 

Así mismo en la tabla 17 y figura 10, los resultados obtenidos en la dimensión cultural se 

ubican en las categorías de medio (69,5%) y alto (20,2%), por lo que se puede inferir que en 
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general los estudiantes se identifican medianamente con los elementos distintivos de su 

comunidad, tanto tangibles e intangibles.   

5.2.4. Niveles Entre el Clima Social Familiar y     Variable Sociodemográfica Sexo. 

Tabla 18.  

Niveles Entre el Clima Social Familiar y Variable Sociodemográfica Sexo. 

Nota: Elaboración propia. 

Del análisis de la tabla 18, se puede extraer que en general las participantes femeninas tienden a 

puntuar de mejor manera sus niveles de clima social familiar, debido a que el 55,5% de las 

estudiantes reconoce tener resultados medios y un 36,2% resultados altos de esta variable, 

mientras que, en comparación los participantes varones manifiesta tener resultados medios en un 

54,7% y altos solo en un 27,0%. 

 

 

 

Tabla cruzada 

 Puntaje Clima Social Familiar  

Total BAJO MEDIO ALTO 

 

Sexo de los 

Estudiantes 

VARÓN  29 87 43 159 

18,2% 54,7% 27,0% 100,0% 

MUJER  13 84 55 152 

8,6% 55,3% 36,2% 100,0% 

Total  42 171 98 311 

13,5% 55,0% 31,5% 100,0% 
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5.2.5. Niveles Entre la Identidad Nacional y     Variable Sociodemográfica Sexo. 

Tabla 19.  

Niveles entre la identidad nacional y variable sociodemográfica sexo. 

Tabla cruzada 

 

Puntaje Identidad Nacional  

Total BAJO MEDIO ALTO 

Sexo de los 

Estudiantes 

VARÓN 

 48 86 25 159 

 30,2% 54,1% 15,7% 100,0% 

MUJER 

 32 81 39 152 

 21,1% 53,3% 25,7% 100,0% 

Total 

 80 167 64 311 

 25,7% 53,7% 20,6% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Por otro lado, del análisis de los resultados en la tabla 19, sobre la variable Identidad Nacional 

respecto al sexo de los participantes se obtuvo que en general las estudiantes mujeres puntuaron 

mejor esta variable debido a que refirieron tener valores medios en un 53,3% y altos en un 

25,7%, mientras que los participantes varones reconocieron tener resultados medios en un 54,1% 

y bajos en un 30,2% sobre su identidad nacional. 
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5.2.6. Prueba de Mann – Whitney para establecer diferencias en las variables de estudio 

según el sexo de los participantes. 

Tabla 20. 

 Prueba de Mann – Whitney para establecer diferencias en las variables de estudio según el 

sexo de los participantes. 

 

Puntaje Clima 

social familiar 

Puntaje 

Identidad 

Nacional 

U de Mann-

Whitney 

10315,500 10327,000 

W de Wilcoxon 23035,500 23047,000 

Z -2,465 -2,478 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 

,014 ,013 

Nota: Elaboración propia. 

Del análisis de la prueba estadística U de Mann-Whitney se puede desprender que existen 

diferencias significativas entre las variables de estudio: debido a que el nivel de significancia de 

la variable Clima social familiar (p= ,014<0,05) y para la variable de Identidad nacional (p= 

,013<0,05), por tanto, se acepta la hipótesis alterna y se descarta la nula.   
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5.3. Puntajes Promedio y Pruebas de Normalidad 

Tabla 21.  

Promedio del puntaje y prueba de normalidad de la variable clima social familiar. 

 

Prueba de Kolmogorov – Smirnov 

  Promedio Desviación Estadístico de 

prueba 

Sig. 

Variable Clima social 

familiar 

2.18       ,647       ,294    ,000 

Nota: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla 21, la prueba de normalidad realizada para la variable clima 

social familiar a través de la prueba de Kolmogorov Smirnov se obtiene una distribución no 

normal de los datos, debido a que P valor es de 0.000 inferior a 0.05, por ende, para la parte 

correlación se procederá a utilizar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 

Tabla 22.  

Promedio del puntaje y prueba de normalidad de la variable identidad nacional y sus 

dimensiones. 

Prueba de Kolmogorov – Smirnov 

  Promedio Desviación 

Estadístico de 

prueba 

Sig. 

 

Dimensión 

Identidad territorial 2.27 ,622 ,273 ,000 

Identidad histórica 1.97 ,547 ,303 ,000 
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Identidad cultural      2.10      ,545      ,357      ,000 

 

Variable 

Identidad nacional 2.11    ,680 ,370 ,000 

Nota: Elaboración propia. 

Así mismo, como se observa en la tabla 22 la prueba de normalidad realizada para la 

variable identidad nacional y sus dimensiones a través de la prueba de Kolmogorov Smirnov se 

obtiene una distribución no normal de los datos, por ende, para la parte correlación se procederá 

a utilizar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 

5.4.  Resultados Inferenciales del Estudio.  

5.4.1.  Análisis Correlacional Entre Clima Social Familiar e Identidad Nacional. 

Tabla 23.  

Correlación Rho de Spearman entre clima social familiar e identidad nacional. 

Clima social familiar 

 N Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) 

Identidad nacional 311 0.755** 0.000 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 11.  

Diagrama de dispersión de puntos entre las variables clima social familiar e identidad nacional. 

 
Nota: Elaboración propia. 

En relación a la hipótesis general:  Como se puede observar en la tabla 23, el análisis de 

correlación Rho de Spearman indica que existe una relación entre el clima social familiar y la 

identidad nacional con un P puntaje de 0.00 inferior a 0.05, obteniendo un coeficiente de 

correlación (Rho=.755**) indicando que existe una correlación moderada alta entre estas 

variables, aceptando de esta manera nuestra hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula, 

interpretando de esta manera que los estudiantes que presentan un nivel alto de clima social 

familiar también tienden a tener niveles altos de identidad nacional y  viceversa. 
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5.4.2.  Análisis Correlacional Entre el Clima Social Familiar y     las Dimensiones de la 

Identidad Nacional. 

Tabla 24. 

Correlación de Rho de Spearman entre la variable clima social familiar y la dimensión 

identidad territorial. 

  Clima social familiar 

Identidad territorial Coeficiente 

Sig. 

         0.612** 

0.000 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 12.  

Diagrama de dispersión de puntos entre el clima social familiar y la dimensión identidad 

territorial. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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La tabla 24 nos indica que existe una relación entre la variable clima social familiar y la 

dimensión identidad histórica con un P puntaje de 0.00 inferior a 0.05, obteniendo un 

coeficiente de correlación (Rho=.612**) indicando que existe una correlación moderada entre la 

variable clima social familiar y la dimensión identidad territorial. 

Tabla 25.  

Correlación de Rho de Spearman entre la variable clima social familiar y la dimensión 

identidad histórica. 

               Clima social familiar 

 

Identidad histórica 

Coeficiente 

Sig. 

                                  0.575** 

0.000 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 13.  

Diagrama de dispersión de puntos entre el clima social familiar y la dimensión histórica. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Así también, se observa en la tabla 25 que existe una relación entre el clima social 

familiar e identidad histórica con un P puntaje de 0.00 inferior a 0.05, obteniendo un coeficiente 

de correlación (Rho=.575**) indicando que existe una correlación moderada entre la variable 

clima social familiar e identidad histórica. 

Tabla 26.  

Correlación de Rho de Spearman entre la variable clima social familiar y la dimensión 

identidad cultural. 

                         Clima social familiar 

 

Identidad cultural 

Coeficiente 

Sig. 

                                    0.573** 

 0.000 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 14.  

Diagrama de dispersión de puntos entre el clima social familiar y la dimensión identidad 

cultural. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Para finalizar, la tabla 26 nos muestra que existe una relación entre la variable clima 

social familiar y la dimensión identidad cultural con un P puntaje de 0.00 inferior a 0.05, 

obteniendo un coeficiente de correlación (Rho=.573**) indicando que existe una correlación 

moderada entre clima social familiar e identidad cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7

76 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Discusión 

La presente investigación investigó el clima social familiar y la identidad nacional en 

estudiantes de cinco instituciones educativas de la provincia de Espinar, del departamento de 

Cusco en el año 2023. Los resultados obtenidos a partir de las pruebas psicométricas y el análisis 

de los datos sociodemográficos revelan aspectos relevantes sobre los estudiantes en estas áreas 

de estudio. 

En primer lugar, se observó una distribución casi equitativa de participantes por sexo, 

con un ligero predominio masculino (51,1%). En cuanto a la edad, la mayoría de los estudiantes 

se concentró en las edades de 15, 16 y 17 años. Es posible también notar una diferencia entre la 

distribución de los estudiantes de tercer (18%), respecto a cuarto (40,2%) y quinto grado 

(41,8%), la diferencia entre la cantidad de participantes se explica debido a que gran parte de los 

estudiantes que cursan el tercer grado aún no cumplen los quince años, edad mínima para ser 

partícipes del estudio según los criterios de inclusión de la presente investigación. 

En cuanto al objetivo general de estudio que busca determinar la relación entre el clima 

social familiar y la identidad nacional en los estudiantes del séptimo ciclo de instituciones 

educativas de Espinar, 2023; mediante la correlación Rho de Spearman se obtuvo una relación 
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significativa entre el clima social familiar y la identidad nacional (Rho=.755), es decir que a 

mayores niveles de clima social familiar se obtienen también mayores niveles de identidad 

nacional o viceversa; del mismo modo, Murillo y Ortiz (2021) obtuvieron en sus resultados que 

existe una correlación positiva significativa entre la identidad social y la toma de acción 

colectiva en Colombia durante los años de 2019 al 2021; Así también, Baramendi et al. (2020) 

encontraron una correlación directa entre la variable de percepción del sistema normativo y 

correlatos psicosociales (respuesta emocional, autoestima colectiva y el grado de identificación 

con el colectivo nacional) en una muestra compuesta por 799 personas de tres países 

latinoamericanos. Por el contrario, Andrade y Gonzalez (2019) encontraron una correlación 

directa de baja intensidad entre las variables de clima social familiar y la cohesión familiar en 

familias desplazadas en la región de Quindio en Colombia, argumentando que los resultados 

responden a una escasa actividad recreativa, limitaciones para socializar con nuevos entornos y 

las dificultades para la toma de decisiones en el hogar.  

En relación al primer objetivo específico, el de identificar los niveles del clima social 

familiar en los estudiantes participantes en el estudio, mediante el cuestionario para medir el 

clima social familiar los resultados indican que la mayoría de los estudiantes tienden a las 

categorías de "alto" (31.5%) y "medio" (55.0%). Estos hallazgos sugieren que, en general, los 

estudiantes refieren tener niveles medio-altos en clima social familiar, al igual que el estudio de 

llevado a cabo por Vivanco y Quispe (2020) en el que también se encontró valores promedio en 

estudiantes universitarios de la región del Cusco; Así mismo, Bances (2020) en su investigación 

titulada habilidades sociales y clima social familiar en estudiantes de una institución educativa 

estatal de Jaén, identificó que el 75% de los participantes del estudio obtuvo resultados dentro de 

la categoría de normal respecto de su clima social familiar. Pero en cambio, Lara y Lorenzo 



7

78 

 

(2022) en su estudio no encontraron una correlación significativa entre clima social familiar y las 

habilidades sociales, estas determinadas por niveles bajos en un 44.9% en la dimensión 

desarrollo, la cual indica que no existe una correlación significativa entre sus variables de 

estudio. 

En relación al segundo objetivo específico, respecto a identificar los niveles de identidad 

nacional en los estudiantes participantes del estudio, se obtuvo que alrededor del 53.7% de los 

estudiantes tiende hacia nivel medio de identidad nacional, mientras que una proporción 

significativa de 25.7% presenta un nivel bajo. Esto sugiere que gran parte de los estudiantes 

tiene poco sentido de pertenencia e identificación con la nacionalidad peruana y con los 

elementos representativos que la componen. Así mismo, estos resultados son parecidos a los 

encontrados por Toribio y Zoluaga (2021), quienes encontraron niveles similares de 

identificación patriótica en estudiantes del sexto grado de educación primaria en una provincia 

de Lima, encontraron que el 49.4% de los estudiantes presentan valores regulares y un 24.7% 

valores deficientes de identidad patriótica. estos autores además señalaron la importancia de los 

elementos culturales de la comunidad de los participantes en la construcción de una identidad 

nacional, igualmente Carranza (2022), en un estudio experimental que intento establecer una 

relación entre los efectos de música con contenido nacionalista y la identidad nacional durante la 

crisis sanitaria por la Covid-19 en el Perú, se obtuvo resultados que no indicaron ninguna 

diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo control, por lo que el autor 

propuso que el escenario de crisis sanitaria en la que sucedieron ciertas conductas transgresoras 

como las reuniones amicales o familiares innecesarias produjeron una falta de cohesión y 

desapego de los peruanos por el bien común, en concordancia, Aragón et al. (2018) encontraron 

en un estudio llevado a cabo en 4 departamentos del Perú reconoció que desde la independencia 
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del Perú hace casi doscientos años hasta el día de hoy en el Perú, el país solo ha mejorado algo 

(45,2%). En comparación, Araoz et al. (2021) determinaron que el 53.5% de estudiantes de una 

IIEE de Sicuani lograron alcanzar la categoría de “buena” identidad nacional, tomando en cuenta 

las dimensiones de identificación con los símbolos patrios; identificación con los monumentos 

históricos e identificación con los personajes nacionales. Por el contrario, Colque (2022) en sus 

resultados indican que existe un mayor grado de discriminación racial asociado a una mayor 

percepción de desprecio hacia su país, esto respecto al análisis de sus instrumentos de Identidad 

Nacional (EIN) y la Percepción de Desprecio en el Perú, así como la subescala de Autoestima 

Colectiva Peruana. 

Sobre el tercer objetivo específico, al determinar la relación entre el clima social familiar 

y la dimensión identidad territorial en los estudiantes que conforman la muestra de la 

investigación, se encontró una correlación moderada entre el clima social familiar con la 

identidad nacional (Rho= .612), estos resultados sugieren que la relación entre el entorno y la 

familia tiene cierto grado de influencia en el nivel de identificación que van a tener los 

estudiantes con los elementos nacionales como el territorio, aspectos geográficos y las 

delimitaciones naturales propios del país, obteniendo como resultados que el 54% obtuvo el 

puntaje medio mientras que el 36,7% registraba puntajes altos en esta dimensión. Estos 

resultados son parecidos a los de Motta (2015) quien en una muestra de estudiantes 

universitarios de la región de Lima el 86% de los participantes alcanzaron niveles medios 

respecto a la dimensión de identidad territorial. A diferencia de Mendoza (2016) quien realizó 

una investigación sobre la identidad nacional y su relación con el desarrollo social en estudiantes 

de nivel secundario de una Institución Educativa de la región de Lima, respecto a la identidad 

territorial se obtuvo que la mayoría de los estudiantes refieren tener niveles bajos (50.7%) de 
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identificación con el aspecto territorial del Perú, el autor resalta como una de las posibles causas 

que explicarían estos niveles bajos de identidad territorial como la poca información que 

dispondrían los estudiantes sobre esta variable. Así mismo los autores Toribio y Zoluaga (2021) 

encontraron una correlación positiva entre los Elementos Asociados (culturales) y la Identidad 

Patriótica con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman (Rho =.382**) en estudiantes 

de una Institución Educativa del distrito de Sayán, Lima en Perú; finalmente, Aragon et al. 

(2018) expusieron en su estudio con pobladores de 4 departamentos que sostenían que dentro de 

las principales características del Perú que los hacían sentirse orgullosos son los recursos 

naturales del país cerca del 52%. 

Respecto al Cuarto objetivo específico, al determinar la relación entre el clima social 

familiar y la dimensión identidad histórica en los estudiantes que conforman la muestra de la 

investigación con un coeficiente de correlación de (Rho= .575), así mismo, el análisis de los 

resultados obtenidos permite apreciar que los estudiantes de la muestra obtuvieron valores 

predominantemente de medio en un 70.1%. Estos resultados que se aproximan a los obtenidos 

por Motta (2013) en su investigación realizada en estudiantes universitarios de Lima quienes 

presentaron valores medios de esta dimensión histórica en un 83.75%, por lo que se sostiene que 

en general los estudiantes tienen a identificarse con ciertos hechos y personajes propios del 

pasado histórico del país peruano; Aragon et al. (2018) hallaron que dentro de las principales 

características del Perú que hacen sentirse orgullosos a los peruanos es el pasado histórico del 

país en un 47%; Por su parte Mendoza (2016) expuso resultados bajos (59%) de su estudio en un 

grupo muestral conformado por estudiantes de secundaria, el autor concluyó que se deberían 

adoptar otro tipo de estrategias para enseñar la historia en el ambiente educativo peruano.  
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Finalmente en cuanto al Quinto objetivo específico, al determinar la relación entre el 

clima social familiar y la dimensión identidad cultural en los estudiantes que conforman la 

muestra de la investigación con un coeficiente (Rho= .573), así mismo se obtuvo resultados 

principalmente medio en un 69.5% y altos en un 20.2%, estos resultados son similares a los 

encontrados por Motta (2013) en su estudio en 291 estudiantes de universidades de Lima que 

reflejaron tener resultados medios de esta dimensión en un 83.6%. Por el contrario, Mendoza 

(2016) expuso resultados bajos (59,2%) de su estudio en un grupo muestral conformado por 

estudiantes de secundaria, según este autor estos resultados se deben a la poca participación de 

los estudiantes en actividades en los que se exprese la diversidad cultural de sus pueblos. En 

conformidad, los autores; así mismo, Toribio y Zoluaga (2021) probaron la correlación entre la 

dimensión prácticas culturales y la identidad nacional con un coeficiente (Rho= .801**); así 

mismo entre la dimensión de interculturalidad y la identidad nacional con un coeficiente 

(Rho=.901**), por lo que concluyeron que las Prácticas de Interculturalidad influyen 

significativamente en el desarrollo de la Identidad Nacional en los estudiantes de una I.E. de 

Sicuani, Cusco en Perú. Por su parte Araon et al. (2018) expusieron que la diversidad cultural 

del país es una de las principales características del Perú que hacen sentirse orgullosos a los 

peruanos. 
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CAPÍTULO VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones de la Investigación  

Primero: Se ha comprobado la hipótesis general alterna, la cual indica una correlación 

positiva alta, (p < 0.05; Rho=-.755**) entre el clima social familiar y la identidad nacional en los 

estudiantes de séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023; de eso se infiere que 

los valores aumentan y disminuyen de manera directa. 

Segundo: Se encontró que existe niveles medios en un 55% y altos en un 31.5% de clima 

social familiar en mayor preponderancia, seguido del nivel bajo en un 13.5%; lo que nos revela 

la existencia de conductas, motivaciones y conocimientos desarrollados en el entorno familiar 

que influyen en la interacción con el medio social en los estudiantes de séptimo ciclo de 

Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

Tercero: En cuanto a la variable de identidad nacional se logró hallar niveles medios en 

un 53.7% y bajos 25.7% en mayor presencia, seguido del nivel alto en un 20.6%, demostrando 

que hay una tendencia moderada-baja en el sentido de pertenencia a los elementos y contenidos 

representativos de nuestra nación en los estudiantes de séptimo ciclo de Instituciones Educativas 

de Espinar, 2023. 
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Cuarto: Existe unas diferencias significativas entre el clima social familiar y la identidad 

nacional según la variable sociodemográfica sexo en los estudiantes puesto que las participantes 

mujeres tienden a puntuar de mejor manera en niveles de clima social familiar con un 36,2% en 

nivel alto, en comparación los participantes varones que obtuvieron un nivel alto en un 27,0%. 

De igual manera para la variable Identidad Nacional las estudiantes mujeres puntuaron mejor 

esta variable debido a que los valores medios puntuaron un 53,3% y altos un 25,7%, mientras 

que en los participantes varones los resultados tuvieron un nivel medio en un 54,1% y bajos en 

un 30,2% sobre su identidad nacional. 

Quinta: Se ha comprobado la primera hipótesis específica alterna, indicando un nivel de 

significancia (p < 0.05) y una correlación positiva moderada entre la variable clima social 

familiar y las dimensiones de identidad territorial (Rho= .612**), en los estudiantes del séptimo 

ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

Sexta: Existe una correlación positiva moderada entre la variable clima social familiar y 

la dimensión identidad histórica (Rho= .575**) y un nivel de significancia (p < 0.05) en los 

estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

Séptima: Existe una correlación positiva moderada entre la variable clima social familiar 

y dimensión identidad cultural (Rho= .573**) y un nivel de significancia (p < 0.05) en los 

estudiantes del séptimo ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023. 

Guardando coherencia con la primera conclusión y ratificando la existencia de la relación 

directa moderada entre cada dimensión de identidad nacional y la variable de clima social 

familiar; infiriendo que los valores aumentan y disminuyen de manera directa. 
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7.2. Recomendaciones 

Primero: Debido a que se encontró relación entre el clima social familiar y la identidad 

nacional se recomienda a las autoridades locales de la provincia de Espinar, plantear la ejecución 

de proyectos educativos integradores que deben promover el fortalecimiento de la familia para 

que los estudiantes crezcan en un ambiente de apoyo y confianza en el seno familiar, 

implementando también la instrucción de la historia nacional y el aprecio a los símbolos patrios. 

Para que a través de la mejora de refuerzos en el clima de la familia estos puedan desarrollar una 

identidad nacional fuerte e integradora. 

Segundo: Se recomienda a los directivos de las Instituciones Educativas en los que se 

aplicó los instrumentos de estudio, la integración de la familia en algunas actividades escolares, 

entre las que se pueden resaltar la dramatización de los eventos más representativos de nuestra 

historia o su apoyo en talleres que busquen fomentar el sentido de pertenencia con nuestra 

nación.  

Tercero: Esta investigación se orienta a servir como base teórica para futuras 

investigaciones. Por ende, se recomienda a futuros profesionales utilizar esta investigación como 

antecedente y recurso bibliográfico investigaciones en relación a la identidad nacional en una 

región sureña del país; debido a que, la presente investigación cuenta con resultados objetivos y 

significativos.  

Cuarto: Dada la complejidad de los factores involucrados, se sugiere la realización de 

estudios longitudinales para estudiar la identidad nacional a lo largo del tiempo. Además, se 

promueve la colaboración interdisciplinaria entre antropólogos, sociólogos y psicólogos expertos 

para abordar de manera integral siendo esta una problemática importante en la agenda nacional 

del país.  
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ANEXOS 

Anexo 01 

Instrumento de la Variable Clima Social Familiar 

Estimado alumno, el presente cuestionario tiene el propósito de recoger información sobre Clima 

Social Familiar, se le solicita marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 

apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento será reservado, por 

lo que le solicitamos SINCERIDAD en las respuestas. 

 

Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente 

1 
Nunca 

2 
Casi Nunca 

3 
A veces 

4 
Casi siempre 

5 
Siempre 

 
  N°   ITEMS 1 2 3 4 5 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos unos a otros.      

2 Todos nos esforzamos en las actividades que hacemos en casa.      

3 En mi familia hay espíritu de unión.      

4 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.      

5 En mi casa comentamos nuestros problemas 

personales. 

     

6 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 

espontaneo 

     

7 En mi casa expresamos nuestro enojo o malestar      

8 Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos 

esforzamos para solucionarlos. 

     

9 En mi familia cada uno tiene poder de decisión.      

10 En mi familia, los integrantes tienen privacidad      

11 Para mi familia es importante tratar de alcanzar el éxito.      

12 Los miembros de mi familia leemos habitualmente obras 

literarias. 

     

13 Los miembros de mi familia practicamos 

habitualmente algún deporte. 

     

14 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.      

15 Los miembros de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo 

que está bien o mal. 

     

16 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.      

17 Las actividades de nuestra familia se planifican con anticipación.      

18 En mi casa somos ordenados y limpios      

19 En mi familia la puntualidad es importante      

20 En mi casa resulta fácil encontrar cosas cuando las necesitamos      

21 En mi familia tenemos muy pocas reuniones obligatorias.      

22 En mi familia hay algunas normas que cumplir.       

23 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo 

valor. 

     

24 En mi familia cada uno tiene libertad para elegir lo que desea hacer.      
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Anexo 02 

Cuestionario sobre Identidad Nacional Dirigido a Estudiantes de Nivel Secundaria 

Instrucciones: Estimado estudiante, te agradecería leer atentamente y marcar con 

un (X) la opción correspondiente a la información solicitada, Es totalmente anónimo y su 

procesamiento es reservado, por lo que te pedimos sinceridad y honestidad en tu respuesta, 

para el buen desarrollo de la investigación. 

N° ITEMS Nunca A 

veces 

Siempre 

1 Te sientes feliz por haber nacido en el Perú.    

2 
Identificas y valoras las diversas de regiones 

geográficas y climas del Perú. 
   

3 
Te sientes identificado cuando delegaciones 

peruanas participan en competencias internacionales 

deportivas, artísticas u otras. 

   

4 
Te identificas o perteneces a algún pueblo originario 

del Perú (quechua, aimara, nativo amazónico u otro). 
   

5 Disfrutas y valoras el hecho de vivir en el Perú.    

6 Te sientes orgulloso por el pasado histórico peruano.    

7 
En tu colegio o en ceremonias cívicas entonas el 

Himno nacional con energía. 
   

8 
  Celebras las fiestas patrias usando o portando los     

símbolos patrios con orgullo. 
     

9 
Identificas personalidades importantes de la historia, 

de la cultura o personajes pintorescos nacionales. 
   

10 
Identificas sitios o edificios donde han ocurrido 

hechos históricos de importancia local o nacional 
   

11 
Tu familia te inculca valores tradicionales como 

el ayni para mejorar la convivencia en sociedad. 
   

12 
Respetas y valoras la diversidad cultural de los 

distintos pueblos originarios que conforman el Perú. 
  

 

 

13 
Reconoces y/o practicas expresiones culturales como la 

música, las danzas, los rituales, la gastronomía u otras 

manifestaciones peruanas.  

   

14 
Sientes compromiso personal para cuidar y 

preservar el patrimonio material e inmaterial del 

Perú. 

   

15 
Consideras que la sociedad peruana es exitosa y 

trabajadora. 
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Anexo 03 

Asentimiento Informado 

 

¡Hola! Esperamos que te encuentres bien. 

Con el permiso del equipo directivo de tu Institución Educativa, queremos invitarte para que seas 

parte de la presente investigación llevada a cabo por los bachilleres de la carrera profesional de 

psicología Moises Huayhua Lima y Jul Axel Quispe Incarroca, pertenecientes a la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco.  

 

Si decides participar en este estudio, por favor completa los siguientes campos con tus datos, y 

procede a iniciar con los cuestionarios ¡Muchas Gracias! 

 

 

Acepto participar en el presente estudio:     SÍ  NO  

 

Nombre Completo: …………………………………………………………………………... 

Colegio: ……………………………………………………………………………………… 

Salón: …………………………………… 

Edad: …………………………………... 

Sexo: Masculino   Femenino  
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Anexo 04 

Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El propósito de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su 

consentimiento para aplicar la encuesta en su menor hijo(a). De aceptar, los investigadores se 

quedarán con una copia firmada de este documento, mientras usted poseerá otra copia también 

firmada.  

La presente investigación se titula “Clima Social Familiar e Identidad Nacional en Estudiantes del 

Séptimo Ciclo de Instituciones Educativas de Espinar, 2023” y es elaborada por los bachilleres Jul 

Axel Quispe Incarroca y Moises Huayhua Lima de la escuela profesional de psicología de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.  

La identidad de los estudiantes será tratada de manera confidencial, es decir los investigadores 

usaran un código para reemplazar sus nombres en la base de datos. Así mismo, su información 

será analizada de manera conjunta con la respuesta de sus compañeros y servirá para la elaboración 

de artículos y presentaciones académicos. Además, esta será conservada con sumo cuidado en la 

computadora personal de los investigadores responsables, a la cual también tendrá acceso. 

 

Nombres y Apellidos del apoderado:  …………………………………………………… 

Número de DNI del apoderado: ……………………………………. 

Nombres y Apellidos del hijo(a): …………………………………………………… 

 

 

Firma del apoderado 
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Anexo 05 

Validación del Instrumento del Cuestionario de Clima Social Familiar mediante el criterio 

de jueces. 

Juez N° 1 

 



9

98 

 

Juez N° 2 
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Juez N° 3 
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Juez N° 4 
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Juez N° 5 
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Anexo 06 

Validación del Instrumento del Cuestionario de Identidad Nacional mediante el criterio de 

jueces 

Juez N° 1 
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Juez N° 2 
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Juez N° 3 
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Juez N° 4 
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Juez N° 5 
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Anexo 07 

Autorización para la aplicación de los instrumentos en las Instituciones Educativas. 

Institución Educativa N° 1 
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Institución Educativa N° 2 
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Institución Educativa N° 3 
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Institución Educativa N° 4 
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Institución Educativa N° 5 
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Anexo 08 

Entrevista a docentes de Ciencias Sociales de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús. 
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Anexo 09 

Evidencias fotográficas del trabajo de investigación  
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Anexo 10 

Resolución de Trámite nombramiento de asesor 
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Anexo 11 

Resoluciones de apto al título 
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Anexo 12 

Procesamiento estadístico 

 

 

 

 


	87f40220949ab38e921eaeb44b04fab6ef7f2b8cc1f4e846d88712783df073f6.pdf
	0ae89dabde05459bfc6715887a881173146adce3ab6942af85e504170a22d72b.pdf
	d6bd4ba5baf6ba40acd6557b71d3a205ec95bceae76118ed9225fcc096eb7f98.pdf
	87f40220949ab38e921eaeb44b04fab6ef7f2b8cc1f4e846d88712783df073f6.pdf

