
AUTOR: 

Condori Valverde, Jhon Gerzinio (orcid.org/0000-0001-5874-1862) 

ASESOR: 

Mg. Quispe Santos, Liz Veronica (orcid.org/0000-0003-0716-9610)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Gestión de Políticas Públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

CALLAO – PERÚ 
2022 

ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

GESTIÓN PÚBLICA 

Identidad cultural y desarrollo sostenible en la provincia 
de Canchis - Cusco - 2021 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 
Maestro en Gestión Pública



ii 

Dedicatoria 

A mi Mama María, quien hoy es y será 

por siempre un ejemplo de vida y 

superación, a Maribel quien es el apoyo 

incondicional en todas mis decisiones. 

Jhon Gerzinio Condori Valverde



iii 

Agradecimiento 

A Dios, A mi familia y amigos por su 

apoyo incondicional. A la Universidad 

César Vallejo por ser la casa de estudios 

que me abrió las puertas para poner 

cumplir este sueño. A mi asesora la Mg. 

Liz Quispe Santos por su apoyo 

constante en la elaboración de la 

presente esta investigación. 

Jhon Gerzinio Condori Valverde 



iv 

Índice de contenidos 

Carátula ......................................................................................................................... I 

Dedicatoria ................................................................................................................... II 

Agradecimiento ............................................................................................................ III 

Índice de contenidos ................................................................................................... IV 

Índice de tablas ............................................................................................................ V 

Índice de gráficos ....................................................................................................... VII 

Resumen .................................................................................................................. VIII 

Abstract ...................................................................................................................... IX 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1

II. MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 8 

III. METODOLOGÍA ............................................................................................ 15

3.1 Tipo y diseño de investigación ............................................................................. 16 

3.2 Variables y operacionalización ............................................................................. 16 

3.3 Población, muestra y muestreo ............................................................................ 18 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................... 19 

3.5 Procedimientos ..................................................................................................... 19 

3.7 Aspectos éticos ..................................................................................................... 20 

IV. RESULTADOS ........................................................................................... 21

V. DISCUSIÓN................................................................................................ 22

VI. CONCLUSIONES ....................................................................................... 23

VII. RECOMENDACIONES .............................................................................. 24 

REFERENCIAS .................................................................................................. 25 

ANEXOS ............................................................................................................. 28 



v 

Índice de tablas 

Tabla 1: Memoria ........................................................................................................................ 68 

Tabla 2: Experiencia .................................................................................................... 69 

Tabla 3: Lenguaje ........................................................................................................ 70 

Tabla 4: Valores ........................................................................................................... 71 

Tabla 5: Inclusión social ............................................................................................... 72 

Tabla 6: Emociones ..................................................................................................... 73 

Tabla 7: Comportamiento ............................................................................................. 74 

Tabla 8: Calidad de vida .............................................................................................. 75 

Tabla 9: Actividades económicas ................................................................................. 76 

Tabla 10: Empleo ......................................................................................................... 79 

Tabla 11: Identidad ...................................................................................................... 80 

Tabla 12: Patrimonio .................................................................................................... 81 

Tabla 13: Costumbres .................................................................................................. 82 

Tabla 14: Tradiciones .................................................................................................. 83 

Tabla 15: Recursos naturales ...................................................................................... 84 

Tabla 16: Diversidad biológica ..................................................................................... 85 

Tabla 17: Protección del ecosistema ........................................................................... 86 

Tabla 18: Bienestar social ............................................................................................ 87 

Tabla 19: Fomento de educación ................................................................................. 88 

Tabla 20: Seguridad social ........................................................................................... 90 

Tabla 21: Disminución de la pobreza ........................................................................... 91 

Tabla 22: Igualdad ....................................................................................................... 91 

Tabla 23: Generación de empleo ................................................................................. 92 

Tabla 24: Promoción de actividades de turismo sostenible .......................................... 92 

Tabla 25: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis general de la presente 
investigación ................................................................................................................ 93 



vi 

Tabla 26: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis específica 1 de la presente 
investigación ................................................................................................................ 94 

Tabla 27: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis específica 2  de la presente 
investigación ................................................................................................................ 95 

Tabla 28: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis específica 3 de la presente 
investigación ................................................................................................................ 96 

Tabla 29: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis específica 4 de la presente 
investigación ................................................................................................................ 97 



vii 

 Índice de gráficos 

Gráfico 1: Memoria ...................................................................................................................... 68 

Gráfico 2: Experiencia .................................................................................................. 69 

Gráfico 3: Lenguaje ...................................................................................................... 70 

Gráfico 4: Valores ........................................................................................................ 71 

Gráfico 5: Inclusión social ............................................................................................ 72 

Gráfico 6: Emociones ................................................................................................... 73 

Gráfico 7: Comportamiento .......................................................................................... 74 

Gráfico 8: Calidad de vida ............................................................................................ 75 

Gráfico 9: Actividades económicas .............................................................................. 75 

Gráfico 10: Empleo ...................................................................................................... 77 

Gráfico 11: Identidad .................................................................................................... 77 

Gráfico 12: Patrimonio ................................................................................................. 78 

Gráfico 13: Costumbres ............................................................................................... 79 

Gráfico 14: Tradiciones ................................................................................................ 80 

Gráfico 15: Recursos naturales .................................................................................... 81 

Gráfico 16: Diversidad biológica................................................................................... 82 

Gráfico 17: Protección del ecosistema ........................................................................843 

Gráfico 18: Bienestar social ........................................................................................844 

Gráfico 19: Fomento de educación .............................................................................. 85 

Gráfico 20: Seguridad social ........................................................................................ 86 

Gráfico 21: Disminución de la pobreza......................................................................... 87 

Gráfico 22: Igualdad ..................................................................................................... 88 

Gráfico 23: Generación de empleo .............................................................................. 89 

Gráfico 24: Promoción de actividades de turismo sostenible ....................................... 90 



viii 

Resumen 

La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre la Identidad 

Cultural y Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021. Para el cual se aplicó 

la metodología de investigación no experimental de diseño aplicada, de tipo cuantitativo, 

de nivel descriptivo correlacional; se utilizó la técnica encuesta y como instrumento el 

cuestionario; La población estuvo conformada por ciudadanos entre 18 y 30 años de 

edad, se utilizó una muestra probabilística donde el tamaño resulto el total de 377. Para 

obtener el nivel de confiabilidad se utilizó la técnica estadística Alpha de Cronbach, con 

un valor de 0.873 para las variables de estudio; lo que representa que las mediciones 

son estables y consistentes. 

Con los resultados obtenidos se afirma que la Identidad Cultural se relaciona con el 

Desarrollo Sostenible, donde el Rho de Spearman es 0.522, el Modo de vivir se relaciona 

con el Desarrollo Sostenible, donde el Rho Spearman es 0.357. La Cohesión Social se 

relaciona con el Desarrollo Sostenible, donde el Rho de Spearman es 0.431. La Creación 

de Riqueza se relaciona con el Desarrollo Sostenible, siendo el Rho Spearman de 0.410 

y el Equilibrio territorial se relaciona con el Desarrollo Sostenible, donde el Rho Spearman 

es 0.470. 

Palabras clave: Identidad Cultural, Desarrollo Sostenible, Gestión, Ambiente, social, 

Economía, Turismo.  
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Abstract 

The objective of this investigation was to determine the relationship between Cultural 

Identity and Sustainable Development in the Province of Canchis 2021. For which the 

non-experimental research methodology of applied design, of a quantitative type, of a 

descriptive correlational level was applied; the survey technique was used and the 

questionnaire as an instrument; The population was made up of citizens between 18 and 

30 years of age, a probabilistic sample was used where the size was a total of 377. To 

obtain the level of reliability, the Cronbach's Alpha statistical technique was used, with a 

value of 0.873 for the study variables; which represents that the measurements are stable 

and consistent. 

With the results obtained, it is affirmed that Cultural Identity is related to Sustainable 

Development, where Spearman's Rho is 0.522, Way of living is related to Sustainable 

Development, where Spearman's Rho is 0.357. Social Cohesion is related to Sustainable 

Development, where Spearman's Rho is 0.431. Wealth Creation is related to Sustainable 

Development, where the Rho Spearman is 0.410 and Territorial Balance is related to 

Sustainable Development, where the Rho Spearman is 0.470. 

Keywords: Cultural Identity, Sustainable Development, Management, Environment, 

Social, Economy, Tourism.
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I. INTRODUCCIÓN

En todo el mundo se está evidenciando un constante cambio, un cambio 

más futurista, más globalizado donde la tecnología y la manera de 

interactuar es una acción del día a día, esto no es una novedad, pero lo que 

si resulta nuevo es la rapidez de este cambio, siendo así para muchos un 

gran desafío a nivel personal y como sociedad. 

La falta de identidad de una sociedad “En este tiempo globalizado es por la 

caída de todas las fronteras. Pero esto ya no es una cuestión filosófica, es 

más una cuestión conjunta de sociedad, políticas, educación, religión etc. 

Qué como consecuencia a la globalización supone una latente amenaza a 

la pluralidad cultural.” (Fernández Soria, 2020) 

La identidad cultural se define como el vínculo individual o a un grupo con 

el que se intercambian valores, modos de comunicarse, creencias, así como 

toda clase de manifestaciones culturales y colectivas, etc., que asumen 

como suyos en los que se coincide y se genera una sensación de 

pertenencia y de mutuo reconocimiento, que permiten la creación de un 

ideal colectivo. (Fernández Soria, 2020)  

Hoy en día es de conocimiento que los países Latinoamericanos estuvieron 

sujetos a innumerables conflictos que a lo largo de la historia se conocen 

como guerras internas, debates religiosos, conflictos políticos y sociales, 

siendo la identidad cultural una de las más afectadas siendo esta 

deformada, direccionada, obligada, y en los peores casos deshonrada 

generando el abandono de la identidad de cada persona, así como de la 

población misma. Pese a todo lo mencionado la identidad cultural se perfila 

como impulsador de desarrollo, direccionado a innumerables actividades, 

como las costumbres originarias, el lenguaje propio de los pueblos, las 

religiones entre otros, lo que beneficia al desarrollo turístico de cada pueblo, 

así como el crecimiento de cada país. 

Latinoamérica es una de las zonas de mayor desigual a nivel mundial. Lo 

que la crisis generada por pandemia de la COVID-19 ha evidenciado más 
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esta diferencia. Sin embargo, la región cuenta con una diversidad cultural, 

tanto tangible como intangible, tal que puede transformarse en una 

importante fuerza para promover sociedades más cohesionadas, inclusivas 

y sostenibles.(Gonzalo D et al., 2022) 

Perú es un país diverso sin embargo nos cuesta aceptarlo más allá del 

folklore y del turismo. Dentro de todo este territorio, contamos con una 

diversidad enorme, geográfica, genética y cultural (lenguas, religiones, 

costumbres, tradiciones, etc.), por eso es de suma importancia no permitir 

que nuestra verdadera esencia se pierda, nuestra historia, nuestros 

comienzos, nuestra forma de ser y el sentido de pertenencia. Como un país 

diverso culturalmente, todos los servicios públicos deben ser diseñados 

equitativamente y de calidad para todos. Esto requiere superar 

adversidades por parte de los servidores públicos y las entidades públicas, 

fortalecer las vías de conectividad y acceso, eliminar toda clase de 

discriminación , y una completa empatía con las poblaciones diversas 

(indígenas y afroperuanas).(Neyra Sanchez, 2016) 

La Región del Cusco en los últimos años, ha venido siendo un centro 

importante como motor impulsador del crecimiento económico y turístico del 

Perú. Es así que el turismo al día de hoy es una gran oportunidad de 

crecimiento, puesto que para realizar toda clase de actividades turísticas es 

necesario contar con innumerables servicios que a la vez genera puestos 

de trabajo para las personas que viven en ciertos lugares donde se realizan 

estas actividades de turismo. 

La provincia de Canchis no es ajena a esta realidad ya que se encuentra 

ubicada en el corredor Cusco – Puno – Arequipa. Que a pesar de contar 

con la Ley 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, nuestras autoridades 

locales no hacen mucho énfasis en fortalecer la identidad cultural y fomentar 

el desarrollo sostenible, ya sea porque tienen cortos periodos de gobierno 

o un completo desinterés por el desarrollo de la Provincia.

Según (Manco, 2006) “Las municipalidades tienen como función principal 

promover las actividades culturales que propician la consolidación de una 
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cultura, y el crecimiento de la sociedad , reforzando la identidad cultural de 

la población”.  

La causa principal de este dilema es la pérdida de identidad cultural que se 

ha venido evidenciando en gran medida en estos últimos años, tanto en la 

población en general como en jóvenes que migran de zonas rurales a la 

ciudad, en busca de nuevas oportunidades, que son influenciados y hasta 

cambiados en su forma de pensar, actuar, sus creencias y la forma de vivir 

la vida. 

Es así que podemos observar que el modo de vivir de los ciudadanos es 

inadecuado, como un conocimiento deteriorado, las tradiciones se han ido 

perdiendo o han sido olvidadas con el pasar del tiempo, la forma mirar la 

vida ha cambiado, y los valores se han ido perdiendo. En cuanto a la 

cohesión social se observó que es mínima en los ciudadanos, no existe 

participación por el bien común (inclusión social), comportamientos 

inadecuados generados por las emociones o desmotivaciones propias de 

los ciudadanos. En cuanto a la creación de riqueza existen deficiencias, 

pese a contar con políticas públicas enmarcadas, las formas de gestión son 

deficientes o casi nulas, generando una baja calidad de vida.Por último, el 

equilibrio territorial se ha dejado de lado, la pérdida de identidad en gran 

medida es porque se adopta identidades exteriores, el patrimonio casi 

olvidado tanto por los ciudadanos y las autoridades. 

Por lo tanto, la consecuencia del dilema, sería una nula participación de los 

ciudadanos y las autoridades en el desarrollo sostenible de la Provincia de 

Canchis. La falta de compromiso e identidad con sus recursos naturales, 

con sus espacios verdes o en la ciudad misma afectando directamente con 

el medio ambiente (dimensión ambiental). La inseguridad social y la inactiva 

participación conjunta de autoridades y población afectaran en el progreso 

y el desarrollo de la Provincia. (dimensión social). La falta de consideración 

en los recursos que se emplean o los mecanismos que se ejecutan para la 

creación de valor o generación de empleo, no son sostenibles a través del 

tiempo. (dimensión económica). 
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Es valioso aprovechar el vínculo entre las políticas culturales y las políticas 

públicas en general, en concreto al aumentar los recursos y capacidades 

del sector cultural y creativo para maximizar su impacto en la sociedad y las 

economías de cada región.(Gonzalo D et al., 2022) 

Por estas razones es que me propongo a realizar la siguiente investigación, 

con el propósito de establecer si la identidad cultural se relaciona con el 

desarrollo sostenible en la Provincia de Canchis. Pará poder proponer 

acciones de mejora en el problema expuesto.  

En cuanto a la realidad problemática ya expuesta se determinó como 

problema general lo siguiente: ¿Cuál es la relación entre la Identidad 

Cultural y el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021? Así 

mismo se estableció 4 problemas específicos: PE1 ¿Cuál es la relación entre 

el modo de vivir y el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021?, 

PE2 ¿Cuál es la relación entre la cohesión social y el Desarrollo Sostenible 

en la Provincia de Canchis 2021?, PE3 ¿Cuál es la relación entre la creación 

de riqueza y el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021? Y el 

PE4 ¿Cuál es la relación entre el equilibrio territorial y el Desarrollo 

Sostenible en la Provincia de Canchis 2021? 

En cuanto al Objetivo general se formuló el siguiente: Determinar la relación 

entre la Identidad Cultural y el Desarrollo Sostenible en la Provincia de 

Canchis 2021.asi mismo se dedujeron 4 objetivos específicos, el cual son 

los siguientes:  OE1 Determinar la relación entre el modo de vivir y el 

Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021, OE2 Determinar la 

relación entre la cohesión social y el Desarrollo Sostenible en la Provincia 

de Canchis 2021, OE3 Determinar la relación entre la creación de riqueza y 

el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021 y el OE4 

Determinar la relación entre el equilibrio territorial y el Desarrollo Sostenible 

en la Provincia de Canchis 2021 

Es preciso mencionar que la presente investigación tiene justificación según 

(Hernández & Mendoza, 2018) lo que se detalla a continuación según la 

problemática expuesta. La siguiente investigación tiene relevancia social 
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porque busca crear bienestar a través de la conservación y respeto de la 

identidad cultural, debido a que la Provincia de Canchis es un espacio que 

reúne todos los aspectos de crecimiento y desarrollo. Es decir, generar 

beneficio ambiental, social y económico a la población a través de 

estrategias planificadas que generan crecimiento. Seguidamente esta 

investigación se sustenta teóricamente porque la información recopilada de 

los estudios previos, así como las bases teorías relacionadas con las 

variables, dicha información permitirá obtener nuevos datos y un contexto 

teórico que servirá como una fuente de información para el dilema, así como 

para futuras investigaciones. Así mismo la presente investigación está 

justificada metodológicamente porque está enfocada en ambas variables, 

ya que tiene utilidad metodológica, porqué se utiliza procedimientos, 

métodos e instrumentos validados y establecidos que mediante su 

aplicación buscan estudiar la relación entre la Identidad Cultural y el 

Desarrollo Sostenible, con el objetivo de generar mayor conocimiento. De 

igual forma la siguiente investigación tiene implicancias practicas porque 

nos lleva a entender la relación que existe entre Identidad Cultural y el 

Desarrollo Sostenible, los resultados logrados nos servirán como soporte 

para la aplicación de soluciones que ayuden a entender y mejorar los 

problemas de la Provincia de Canchis. 

Como hipótesis general se formula lo siguiente : Existe relación entre la 

Identidad Cultural y el Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 

2021.Del cual derivaron las siguientes hipótesis específicas, que son: HE1 

Existe relación entre el modo de vivir y el Desarrollo Sostenible en la 

Provincia de Canchis 2021, HE2 Existe relación entre la cohesión social y el 

Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021, HE3 Existe relación 

entre la creación de riqueza y el Desarrollo Sostenible en la Provincia de 

Canchis 2021 y la HE4 Existe relación entre el equilibrio territorial y el 

Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional (Stylianou-Lambert et al., 2016) En su estudio “Museos

y sostenibilidad cultural: Actores Fuerzas y Políticas Culturales” en este

artículo se argumenta que la cultura debería ser considera como pilar

fundamental, como pilar igualitario en todo proceso de Desarrollo

Sostenible, que al igual que el ambiente, la sociedad, economía, y como tal

cultura debe ser tomada en cuenta para cualquier plan estratégico.

Según (Choi & Ahn, 2018) En el artículo “Evaluando el Sustento y la 

evaluación de los contextos Sociales y Culturales dentro del Desarrollo 

Urbano Sostenible, usando como caso el MAC en Corea del Sur” concluyo 

que en un contexto social cultural y un desarrollo urbano sostenible la 

búsqueda de mejores ciudades con espacios que garanticen mejor calidad 

de vida, es viable en cualquier continente, ubicación geográfica o cultura. 

Dada la amplia variedad de contextos sociales políticos y culturales es 

importante mantener la esencia cultural, como cimientos importantes pero 

orientados hacia un futuro. 

En conclusión, las comunidades locales pueden empoderarse y participar 

en el desarrollo urbano, a través de un camino con propósito común para la 

creación de ciudades sostenibles   

Según (Amit-Cohen & Sofer, 2016) En su estudio “Patrimonio cultural y su 

potencial económico en la sociedad rural: El caso de los Kibbutzim en Israel” 

concluye que el grupo de jóvenes de entre 20 a 39 años de edad no apoyan 

en la conservación de la identidad de los Kibutz, probablemente porque no 

fueron parte o carecen de interés en la historia de los Kibbutzim. Pero si 

mostrando interés en lo económico (comercio y entretenimiento) mostrando 

actitud positiva para el crecimiento del desarrollo local. Caso diferente a los 

miembros mayores de los Kibutz remarcando como preferencia las 

actividades educativas y culturales. siendo esto fundamental y parte de su 

identidad. 

En conclusión, cualquier objetivo requiere una planificación estratégica que 

sea adaptable a los contextos y situaciones reales (conservar el patrimonio 



7 

y la identidad cultural de estos lugares). De esta forma dicha estrategia 

debería estar direccionada a la participación de la población (los jóvenes, 

los veteranos y los recién llegados) en el proceso del desarrollo de los 

planes a futuro. 

Para (Hermida & Manté, 2019) en su trabajo de investigación “Los 

indicadores ambientales para la medición del desarrollo sostenible de Tierra 

del Fuego” se llegó a la conclusión en dicho artículo se propuso seleccionar 

indicadores capaces de medir el subsistema ambiental y como es su 

relación con las dimensiones, la social, la económica y la institucional para 

un sistema de información estadística que permita la planificación, 

monitoreo y medición del desarrollo local sostenible en la Provincia de Tierra 

del Fuego.  

Dicho objetivo fue alcanzado obteniendo una selección de 16 indicadores 

que dan veracidad a la dimensión ambiental, de los cuales 7 son específicos 

del subsistema ambiental y 9 de las interrelaciones de este subsistema con 

las demás dimensiones. 

Según (Cepeda Ortega, 2018) en su investigación “Una aproximación al 

concepto de identidad cultural a partir de experiencias: el patrimonio y la 

educación” llega a la conclusión que es responsabilidad de los docentes con 

los alumnos y, en definitiva, con el futuro, que no es otra que nuestro 

patrimonio: Un patrimonio muy vivo que nos habla, que nos identifica tanto 

individual como colectivamente, al que hay que cuidar y gestionar de 

manera sostenible.  

Para ello, los jóvenes han de ser capaces de valorarlo, ya que sin valor no 

habría interés ni existiría simbología identitaria y, por consiguiente, sería 

imposible encontrar respeto por lo que se tiene y lo que otros tienen. Es en 

este momento cuando la educación debe coger las riendas para evitar ese 

abandono mental y físico del patrimonio tangible e intangible y colocarlo en 

el nivel que se merece, ya que: - Crea una identidad cultural - Es memoria 

viva - Aporta un valor añadido. 

Para (Simbaña Villarreal, 2021) en el presente estudio titulado” 
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Transformación Productiva Agroecológica Con Identidad Cultural En La 

Provincia De Imbabura” Los resultados encontrados, la transformación 

productiva agroecológica es factible y depende de la existencia de ventajas 

competitivas sostenibles y socialmente incluyentes, siendo los más 

resaltantes e impactantes los ingresos, conectividad, acceso al crédito, 

telefonía, vialidad , nivel de educación , y el tamaño del predio , por lo que 

se acepta la hipótesis planteada. 

(Daza Bernal, 2020) en su investigación” Transformaciones en la identidad 

cultural en el ámbito universitario, desde una perspectiva de la migración 

campo ciudad” las principales conclusiones de las transformaciones en la 

identidad cultural que presentan los jóvenes que migran del campo a la 

ciudad con motivos de estudios universitarios son: 

a) La adaptación al cambio tecnológico que resulta bastante fuerte respecto

a las exigencias que se tienen en este aspecto en el colegio del área rural, 

en comparación con una Carrera Universitaria, basta con poner el ejemplo 

del examen de admisión que se lo rinde frente a una computadora, lo cual 

resulta nuevo para estos jóvenes al momento de ser evaluados. Lo 

tecnológico entonces afecta de forma determinante su forma de actuar y es 

fundamental para un buen desempeño académico y una deseable 

aceptación social. 

b) Perdida o deterioro de los valores como la confianza, el respeto y una

colaboración comunitaria desinteresada han cambiado radicalmente, desde 

la costumbre de vivir a puertas abiertas con la confianza de que nada se va 

a perder, brindar el saludo respetuoso a todos los vecinos y visitantes de su 

comunidad, hasta la colaboración totalmente desinteresada entre todos los 

pobladores ante la necesidad del vecino o de su municipio. Son estos 

valores que cambian al llegar a la ciudad, pues la desconfianza, la 

indiferencia y el poco sentido de colaboración están presentes en su nuevo 

entorno social. 

c) El idioma, la música y la vestimenta también son aspectos que han sido

cambiados, y se consideran, en muchos casos, como condicionantes para 

lograr una adaptación social en el ámbito universitario urbano. El 

relacionarse en un idioma originario como por ejemplo el quechua, o 

escuchar la música autóctona de su comunidad, al igual que el utilizar 
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poncho, abarcas, pollera o acsu, que utilizan normalmente en su lugar de 

procedencia, puede convertirse en una limitante al momento de buscar una 

aceptación social dentro del medio social universitario, es por este motivo 

principalmente que se produce una modificación y alteración en cuanto a 

estos aspectos que forman parte de su identidad cultural. 

d) Si bien las creencias, la religión y las ceremonias teológicas tradicionales 

que se realizaban, no han sufrido cambios determinantes, también se ha 

podido evidenciar que lo que se ha visto afectado es el aspecto ritualístico, 

el cual se lo deja de lado pues generalmente se lo realizaba con los 

miembros de su familia o de su comunidad, y al no estar ellos presentes, 

prácticamente los rituales antes realizados quedan olvidados. 

e) El estilo de vida a nivel alimenticio, de distracción y del cuidado de su 

salud, también sufre cambios, pues la fruta, vegetales o la carne, antes 

disponible de forma fresca y a bajo costo, ahora en la ciudad, muchas veces, 

llegan con conservantes y los precios hacen que estos productos sean 

inaccesibles para el limitado poder adquisitivo de un estudiante. 

  

A nivel nacional (Guabloche, 2018) En su artículo “Perú: Cumplimiento de 

los objetivos de Desarrollo Sostenible” concluye que para que las ciudades 

y asentamientos humanos sean integradores, confiables, y sostenibles en 

el Perú, la proporción de la población urbana que vive en situaciones críticas 

mejore en comparación al 2017. Esta situación no se ha modificado con el 

tiempo, porque las políticas de gestión deben redoblarse y deben buscar 

cerrar esas brechas, pese a los pequeños avances, no han conseguido 

detener este problema y nadie debe quedarse atrás como dice en la Agenda 

2030. 

(Neyra Sanchez, 2016) En su estudio titulado “Buenas prácticas 

interculturales en Gestión Pública” llega a las siguientes conclusiones: La 

propuesta de realización de Buenas Prácticas Interculturales contribuye 

fundamentalmente a mejorar la calidad de los servicios públicos que las 

entidades públicas ofrecen a la ciudadanía; de esta forma, Las Buenas 

Prácticas Interculturales aportan a la meta de lograr un Estado moderno al 

servicio del ciudadano/a. 

La valoración que el autor le da a la diversidad cultural indica que es un 
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rasgo presente en todas la Buenas Prácticas, al valorar los conocimientos, 

idioma, costumbres de los grupos poblacionales con los que trabajan. Esta 

característica es vital ya que su puesta en práctica nos permitirá avanzar en 

el objetivo de lograr que la sociedad en su conjunto reconozca la riqueza de 

su diversidad. 

Las situaciones y condicionantes que más resaltan entre ellas se destaca 

los presupuestos, incipiente compromiso de autoridades, falta de personal 

que hablen idiomas originarios, deficiente preparación de funcionarios 

públicos en interculturalidad, funcionarios públicos procedentes de otros 

contextos culturales presentan renuencia a vivir en las zonas de trabajo. Es 

preciso identificar estas limitaciones para contrarrestar sus efectos. 

Según (Zhanga et al., 2019)  Este estudio de “Gestión turística” responde a 

la creciente necesidad de comprender el papel político social que juegan los 

festivales culturales en la sociedad. En concreto, se toma el primer paso 

hacia la exploración de la identidad cultural y su construcción asociada para 

influir en las experiencias de las festividades que permiten la investigación 

del papel sociopolítico 

Los festivales culturales se presentan en un destino anfitrión tanto desde la 

perspectiva del organizador del evento como de los asistentes, por lo que 

cuentan una historia más completa sobre las relaciones entre la identidad 

cultural y el desarrollo sostenible 

 

A nivel local En la tesis “Papel de los Gobiernos Locales en el Desarrollo 

Turístico: Caso Municipalidad Provincial de Canchis”, el autor concluye que 

la Provincia de Canchis tiene una tasa de pobreza y extrema pobreza es de 

59.8% y 26,7% respectivamente, siendo las actividades económicas más 

importantes la agropecuaria, ganadera, la peletería, crianza de cuyes etc., 

así como un porcentaje reducido en actividad turística que es considerado 

como una opción laboral. El desarrollo y crecimiento, así como la 

infraestructura en los principales distritos de la provincia se cuenta con 

todos los servicios básicos. Sin embargo, en el ámbito rural la situación es 

muy distinta porque no se consigue cubrir estas necesidades básicas  que 

a diferencia de las zonas urbanas de la provincia este un dilema real 

preocupante y latente.(Paxi Mamani, 2014) 
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BASES TEÓRICAS 

La cultura son todas las formas cultivadas de pensar, hacer y sentir, así como sus 

manifestaciones siendo este el producto de la constante relación tanto entre las 

personas y su entorno. La cultura se crea, cambia y/o encarna en comunicación 

con las diversas culturas.(Neyra Sanchez, 2016) 

Son rasgos diferenciadores, que son características de una sociedad o grupo 

social. (Wiktor-Mach, 2020) 

También se puede definir a la cultura como un conjunto de conocimientos 

compartidos (actitudes, creencias, valores, etc.) y competencias cognitivas, así 

como el modo de vivir de una comunidad concreta que se trasmiten a través del 

tiempo de generación en generación.(Arnaiz Sanchez & Escarbajal Frutos, 2012) 

La cultura debe ser entendida como guía de experiencia, es algo vivo, cotidiano, 

inmaterial y comunitario, que nace a partir de las vivencias de los miembros de 

una comunidad en interacción constante con su pasado, su patrimonio y equilibrio 

territorial.(Arnaiz Sanchez & Escarbajal Frutos, 2012) 

En cuanto a la identidad esta nace del encuentro de muchas identidades colectivas 

en una sola persona, y cada una de nuestras experiencias aportan en el ser único 

que somos.(Arnaiz Sanchez & Escarbajal Frutos, 2012)  

Según (Gonzalo D et al., 2022) la identidad “Comprende los procesos identitarios, 

valores y producción de sentidos activados por la comunidad.” 

En cuanto a la variable Identidad cultural se define como la manera en que se 

enmarca al pertenecer a un sector social con el cual se siente identificado donde 

se comparte rasgos culturales, como lengua, costumbres, creencias valores y 

vivencias. (Molano, 2016) 

Es la sensación de integrarse a una cultura con sus propias particularidades, que 

la hacen que esta sea única y distinta en comparación a otras culturas. La 

identidad cultural expresa una forma de ser y de pertenencia a una cultura.(Neyra 

Sanchez, 2016) 
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La identidad cultural es la vinculación individual o grupal a una comunidad con la 

que se comparten valores, creencias, lazos afectivos, modos de comunicarse, 

tradiciones, etc.(Ziyaee, 2018) 

La identidad cultural es acumulativa, se transmite de generación en generación y 

se comparte en varios niveles sociales, culturales y políticas.(Gao, 2021) 

La identidad cultural hace referencia al grado en que una persona siente que es 

parte de un grupo cultural, del propio grupo en que creció.(Arnaiz Sanchez & 

Escarbajal Frutos, 2012) 

La identidad cultural proviene de dos aspectos fundamentales de nuestros 

antepasados, de las tradiciones de nuestro pueblo, y la otra proviene de nuestra 

época actual, de nuestros contemporáneos y con las personas que nos 

relacionamos.(Arnaiz Sanchez & Escarbajal Frutos, 2012) 

Así mismo definiremos cada una de las dimensiones con sus indicadores de la 

variable identidad cultural. 

El modo de vivir es el estado del comportamiento humano que se presentan de 

manera inmaterial (como el conocimiento, las tradiciones, forma de ver la vida, 

valores, etc.). (Molano, 2016) 

La memoria permite construir y afirmar la identidad de un individuo, engloba todas 

las particularidades propias obtenidas de los recuerdos vividos, las experiencias y 

el lenguaje aprendido.(Silberman, 2018) 

La experiencia son todos los conocimientos y habilidades adquiridas de las 

vivencias, que se realizaron en un periodo determinado o realizado una o más 

veces. 

El lenguaje es un conjunto de elementos o manifestaciones lingüísticas que 

determinan un rasgo propio del habla 

Componente relevante de la cultura, el lenguaje es portador, guía y conciencia 

cultural.(Gao, 2021) 

Los valores es un conjunto de cualidades, principios o virtudes que posee un 

individuo, los cuales son considerados positivos.(Cepeda Ortega, 2018) 

La cohesión social es un rasgo particular de la identidad cultural, es un carácter 

inmaterial y anónimo, pues es producto de la colectividad.(Molano, 2016) 

Según (Gonzalo D et al., 2022) la inclusión social “Incluye los grados establecidos 
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por las organizaciones, las redes de participación y cooperación con instituciones 

culturales, asociaciones y demás agencias de fomento y promoción cultural.” 

Las emociones son todas aquellas situaciones o reacciones que habitualmente 

todos los seres humanos experimentamos, son conocidas y fácil de identificar 

(alegría tristeza, miedo ira, etc.)(Zhanga et al., 2019) 

El comportamiento es la manera de actuar, conducirse o comportarse de las 

personas y organismos frente a los estímulos generados por su entorno.(Zhanga 

et al., 2019) 

Para la creación de riqueza se consignó las siguientes definiciones: Crear riqueza 

no es solo tener bastante fortuna, sino muchas más alternativas que no necesitan 

riqueza. Un individuo o una sociedad no tiene que ser rica para poder acceder o 

permitir una sociedad democrática.(Lescano et al., 2016) 

Realizar actividades económicas que nos permiten mejorar los ingresos y la 

calidad de vida de los ciudadanos.(Molano, 2016) 

La calidad de vida se evidencia más en los países sub desarrollados, 

frecuentemente carecen de los recursos necesarios para así ellos poder satisfacer 

sus necesidades primarias y tener la oportunidad de acceder a una digna calidad 

de vida. (Strange & Bayley, 2012) 

Las actividades económicas son parte fundamental de la identidad de una 

población, es cualquier actividad que contribuya a la economía, estas actividades 

pueden ser productivas, culturales, de intercambio, etc.(Strizhakova & Coulter, 

2019a) 

El empleo es el papel ocupacional, empleado en virtud de un contrato, por el que 

se recibe una remuneración económica (salario).(Gonzalo D et al., 2022) 

La identificación territorial es el espacio físico o no físico, para fortalecer, 

reconstruir su identidad y es aprovechada para generar desarrollo a través de 

bienes o servicios culturales y un tejido social colectivo.(Molano, 2016) 

La identidad según (Gonzalo D et al., 2022) la identidad “Comprende los procesos 

identitarios, valores y producción de sentidos activados por la comunidad.” 

Identidad es sentirse bien con uno mismo, el actuar como uno es, sentirse bien al 

hacerlo, y al relacionarse con las personas que conviven con nosotros.(Guijarro, 

2012) 
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El patrimonio es un conjunto de creaciones, expresiones, tangibles e intangibles 

realizadas por los humanos a los que él le atribuye un valor personal, 

convirtiéndolo en parte de su memoria, que será trasmitido de una época a 

otra.(Anda, 2017) 

Las costumbres son el comportamiento asumido por un grupo o toda una 

comunidad, que las hacen distinguir de otras, son representativas tales como 

danzas, comidas, fiestas, artesanía, etc. Que se trasmiten de un periodo a otro o 

de generación en generación.(Organización Mundial del Turismo, 2016) 

La tradición es algo que se hereda con el paso del tiempo y forma parte de la 

identidad, es la transmisión de las costumbres durante un periodo largo de 

tiempo.(Rivas, 2018) 

En cuanto a la variable  Desarrollo sostenible, se considera al ser humano como 

el eje principal del crecimiento tanto para la actualidad como para el futuro. El 

verdadero valor del desarrollo sostenible es que todos podamos tener las mismas 

oportunidades actualmente y en un futuro. (Lescano et al., 2016). Así mismo es 

considerado como prioridad y labor fundamental del Estado, el cual representa el 

mejoramiento de la condición humana, en salud, una mejor calidad de vida y en 

conjunto el bienestar, la tranquilidad y la felicidad de todos.(Lescano et al., 2016) 

Desarrollo sostenible es el acto de crecimiento que realiza una sociedad que 

busca satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de las habitantes del futuro.(Strange & Bayley, 2012) 

Para lograr la construir la visión del país al 2030 es importa considerar los objetivos 

del desarrollo sostenible se requiere que en manera conjunta las principales 

organizaciones sociales del país, los expertos de las diversas fuerzas políticas, del 

sector privado y de los distintos niveles de gobierno (nacional regional y local). Así 

mismo se debe considerar la opinión de los grupos minoritarios y vulnerables e 

involucrar a toda la ciudadanía en general a través de una amplia consulta en todo 

el país. (CEPLAN, 2017) 

1. Fin de la Pobreza.

2. Hambre Cero.

3. Salud y Bienestar.

4. Educación de Calidad.

5. Igualdad de Género.
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6. Agua Limpia y Saneamiento.

7. Energía Asequible y No Contaminante.

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

9. Industria innovación e infraestructura

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades comunes sostenibles

12. Producción y Consumo Responsables.

13. Acción por el Clima.

14. Vida submarina

15. Vida de Ecosistemas Terrestres.

16. Paz, Justicia e instituciones

17. Alianza para lograr todos los objetivos

Así mismo definiremos cada una de las dimensiones con sus indicadores de la 

variable identidad cultural. 

Dimensión ambiental es la acción de salvaguardar el medio ambiente, así como 

el desarrollo armónico entre el ecosistema, los seres humanos y todo el entorno 

que lo rodea, de tal modo que se pueda desarrollar los objetivos ambientales que 

ayuden a minimizar el impacto y mantener los recursos. (Anda, 2017) 

Los recursos naturales on todos aquellos productos que existen en la naturaleza 

y que son utilizados por los humanos para cubrir sus necesidades 

biológicas(Escobar, 2014) 

La diversidad biológica es el resultado de la evolución de millones de años, es 

toda la variedad de seres vivos que existe en el planeta tierra, la diversidad de vida 

que se entre relaciona con su entorno.(Urteaga Olano, 2008) 

La humanidad es completamente capaz de crear culturas sustentables, es decir, 

culturas que resalten y premien todas las ideas que ayudan minimizar el impacto 

ambiental mientras se mantiene intacto  el bienestar humano mundial.(Kashima, 

2020) 

La evolución biológica constante han permitido que los humanos tengan la 

capacidad de aprender individualmente  a interactuar con el mundo(ecosistema), 

así como la capacidad de aprender  socialmente a interactuar con otros 

humanos.(Kashima, 2020) 

Implica la activación o no de dinámicas comunitarias volcadas a la sustentabilidad 
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de prácticas culturales ancladas en sitios ambientales y la defensa de los 

ecosistemas.(Gonzalo D et al., 2022) 

La dimensión social como bienestar social primordial es erradicar la pobreza y 

reducir las disparidades en los niveles de vida en los distintos pueblos del mundo 

es indispensable para el desarrollo sostenible.(Unesco, 2018) 

Fomentar la educación consiste en el mejoramiento del ser humano como 

individuo y ser social, el completo desarrollo de sus capacidades personales, de 

acuerdo a los principios sociales de convivencia. 

La educación se centra en todas las experiencias individuales y como los 

individuos coexisten dentro de los entornos educativos, lo cual pueden verse 

reflejados en sus  cualidades personales.(Turkestani & Albash, 2022) 

Lograr que la seguridad social mediante su proceso sistematizado que garantiza 

a la población nacional un seguro de salud, este asegura los costos de la 

asistencia sanitaria. Suele ser administrado por el sector público o 

privado.(Velasquez Martinez, 2021) 

La dimensión económica como desarrollo económico ha permitido que haya 

adelantos que han cambiado fundamentalmente las maneras en que los seres 

humanos viven con respecto a como lo hacían en siglos anteriores, pero estas 

actividades también han traído consigo problemas con consecuencias que podrían 

ser drásticas.(Riumallo-Herl et al., 2018) 

Sin poder disminuir la pobreza no podemos sostener de buena fe que los países 

en desarrollo deben mantener su nivel actual de pobreza, que las pautas actuales 

de producción y consumo de los países ricos son inexorables y que no podemos 

ni debemos cambiarlas.(Lescano et al., 2016) 

La lucha constante de los pobres por la supervivencia del día a día. En muchas 

sociedades se evidencia que lo que está en peligro no es la calidad de la vida, sino 

la propia vida de las personas. Ellos están más preocupados por todas las 

emergencias olvidadas que ponen en peligro sus vidas y su modo de vivirla. Hoy 

hasta que no se enfrenten los reales problemas de la pobreza, no se podrá 

garantizar desarrollo sostenible ni para hoy ni para un futuro. (Lescano et al., 

2016). 

La igualdad es el equivalente a gozar por igual de los mismos derechos recursos 

y oportunidades(Luis & Beired, 2010) 

La generación de empleo es una situación económica favorable donde el 



17 

incremento de la población activa es mayor a otras situaciones, donde la economía 

no es tan favorable. 

La promoción de actividades turísticas si se gestiona y se planifica con 

responsabilidad puede contribuir a la creación de empleo, conservar la 

biodiversidad con una integración social inclusiva y así generar medios de vida 

sostenibles sustentables en el tiempo.(Ruiz, 2017) 

La teoría base relacionada a la investigación es la a la Teoría Cognitiva Social por 

los cuales el ser humano adquiere los conocimientos necesarios, dicha teoría se 

preocupa directamente del estudio de los procesos más relevantes en el desarrollo 

del individuo tales como el lenguaje, la memoria, el razonamiento, la percepción y 

la resolución de problemas. Es decir que cada persona actúa de acuerdo a su nivel 

de desarrollo y conocimiento adquirido (interno y externo). 

Bandura indica que el ser humano no sólo aprende observando su entorno y 

repitiendo acciones, su conducta, su manera de actuar frente a las cosas, y 

su aprendizaje cognitivo también juegan rol valioso en la manera que esta se hace 

con nuevos conocimientos. (Bandura & Wood, 1989)
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Para poder determinar el tipo de investigación, se procedió a la elaboración 

de las matrices de problemas generales y específicos, se continuó con la 

operacionalización de las variables, la determinación del diseño de 

investigación, la técnica a utilizar y el instrumento que se utilizaría para la 

recolección de datos, los cuales se plasmaron en la matriz de consistencia de 

la investigación. 

Seguidamente, se detalla la metodología utilizada. 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación realizada, es de tipo aplicada, debido a que nos permitió 

obtener resultados que podrán ser utilizados como orientación para 

propuestas de investigación aplicables que resuelven un 

problema.(Hernández & Mendoza, 2018) 

La presente investigación nos permite analizar y aumentar el conocimiento ya 

existente. 

3.1.2. Diseño de investigación  

El diseño de investigación utilizado es de diseño no experimental, porque en 

este diseño no se manipulan o somete a cambio las variables de estudio, son 

evaluadas sin alterar ninguna situación; debido a que no se manipulan las 

variables de estudio,  

 Asimismo, es correlacional debido a que se va a establecer cuál es la relación 

o correlación entre las dos variables que son materia de estudio, a la vez fue

una investigación transversal ya que los datos obtenidos fueron en un solo 

momento o corto periodo de tiempo. (Hernández & Mendoza, 2018) 

3.2 Variables y operacionalización 

3.2.1. Variables 

Variable 1: Identidad Cultural 

La identidad cultural es la sensación de integrarse a una cultura con sus 
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propias particularidades, que la hacen que esta sea única y distinta en 

comparación a otras culturas. La identidad cultural expresa una forma de ser 

y de pertenencia a una cultura.(Neyra Sanchez, 2016) 

DIMENSIONES 

Modo de vivir 

Cohesión Social 

Creación de Riqueza 

Equilibrio Territorial 

 

Variable 2: Desarrollo Sostenible 
 
El Desarrollo sostenible, considera al ser humano como el eje principal del 

crecimiento tanto para la actualidad como para el futuro. El verdadero valor 

del desarrollo sostenible es que todos podamos tener un igualitario acceso a 

las oportunidades de desarrollo, actualmente y para el futuro. (Lescano et al., 

2016) 

El desarrollo sostenible debe ser considerado como prioridad y tarea 

fundamental del Estado, puesto que representa el mejoramiento de la 

condición humana, de la calidad de vida, es decir del goce del bienestar y la 

felicidad de todos.(Lescano et al., 2016) 

DIMENSIONES 

Ambiental  

Social 

Económica 

Teoría de la sostenibilidad de las Variables: 

Variable 1: IDENTIDAD CULTURAL 

Teoría:  

Es el grupo de rasgos diferentes, espirituales y tangibles, de conocimiento 

que son característica de una sociedad o grupo social. La cultura se 

encuentra completamente relacionada con la identidad de sus pueblos y su 

historia..(Stuart & Paul du, 1996)  

Definición operacional:  

La Identidad cultural está orientada en el modo de vivir, la cohesión social, 

las formas de crear riqueza y el equilibrio territorial, el cual tiene como fin 

preservar la identidad cultural en el tiempo. 



20 

Variable 2: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Teoría:  

Asamblea mundial de las naciones unidad donde se utilizó por primera vez 

el término desarrollo sostenible, definido como las satisfacción de las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones, esto llevo a reflexionar sobre todos los problemas sociales, 

económicos y ambientales que toda la humanidad debe tomar conciencia 

que es nuestra exclusiva responsabilidad, buscar solución al problema 

ambiental en que nuestro planeta se encuentra inmerso (Brundtland, 1987) 

Definición operacional:  

El desarrollo sostenible es la interacción entre las tres dimensiones: la 

dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica, el cual 

tiene como fin el crecimiento social, pero de manera consciente y 

responsable. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

En la investigación realizada la población está conformada por ciudadanos 

entre 18 y 30 años de edad, que en un total según datos de instituto nacional 

de estadísticas e informática obtenidos del último censo nacional 2017. 

(INEI - cusco, 2018) 

La población es contable por lo que se aplicara una muestra probabilística. 

Muestra 

Para la siguiente población se aplicó la fórmula siguiente para poder obtener 

la muestra en poblaciones finitas: 

Datos de formula 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  Calculo 

N=Población de estudio   N= 20,030 

n= Muestra     n= Muestra 

Z= Nivel de confianza     Z= 1.96 

e =Margen de error (5%) e = 0.05 

p= Proporción de aciertos (50%) p= 0.5 

q= Proporción de errores (50%) q= 0.5 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛 =
 1.96 2 0.5  0.5  20,030 

 0.05 2 20,030 − 1 +  1.96 2 0.5  0.5 

Total, de muestra 377 unidades de estudio 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: 

Encuesta 

Es la obtención de información que consolidados son datos que involucran 

tener un plan donde se pueda especificar con detalle todo el proceso para 

poder reunir todos esos datos que cumplan con el propósito objetivo. 

Instrumento 
El instrumento empleado para la investigación siguiente fue el cuestionario 

mediante la aplicación de los formularios de Google Forms y de manera 

presencial y directa en las plazas principales de la capital y los distritos de la 

Provincia de Canchis. 

 El instrumento reúne un total de 24 preguntas, de las cuales 14 

corresponden a la variable Identidad Cultural y 10 al desarrollo sostenible, 

utilizado en la escala de Likert. 

Validación 

La validación del instrumento para el recojo de datos fue aprobada por 

expertos en investigación, el cual fueron validados en relación a la 

información proporcionada y las preguntas formuladas para la aplicación de 

las encuestas. Los expertos encargados de la validación de instrumento 

fueron: Mg. Enrique Gustavo García Talledo; Mg. Paul Paucar y la Dra. Lupe 

Esther Graus Cortez. 

Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó con la muestra de 

los 377 ciudadanos mediante la técnica estadística índice el coeficiente de 

Alpha de Cronbach utilizando el software IBM SPSS Statistics 25. Se obtuvo 

el valor de 0.873 lo cual significa que la fiabilidad es excelente. 

3.5 Procedimientos 

En el presente trabajo se guio de la siguiente manera: primeramente, se buscó 
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la aprobación del título de la investigación, seguidamente se dio inicio a 

elaborar y analizar la matriz de consistencia, así como la operacionalización 

de las variables donde se detallan las dimensiones y los indicadores la 

pregunta, los objetivos y la hipótesis que serán materia de estudio, la 

metodología como el tipo de investigación, la técnica y el instrumento. Así 

mismo se procedió a la búsqueda de literatura para las bases teóricas que se 

logró obtener mediante los buscadores académicos y científicos (Google 

académico y Web of Ciencie). 

Seguidamente se procedió a presentar la carta de autorización a la 

Municipalidad Provincial de Canchis, para poder elaborar el cuestionario que 

seguidamente serian validados por los tres expertos en investigación, que con 

la carta de autorización de la entidad se procedió a enviar los formularios a 

los ciudadanos que mediante redes sociales y de manera presencial realizar 

las encuestas en las plazas y ferias principales de la Provincia de Canchis 

para obtener la data requerida.  

Finalmente habiendo recolectado todos los datos se procedió aplicar 

mediante el programa estadístico IBM SPSS para obtener toda la información 

requerida. 

 

3.6 Métodos de Análisis de datos 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta la cual se aplicó de forma 

virtual y presencial (Anexo 9 y 14) donde se registraron las respuestas de 

forma anónima realizadas por los ciudadanos encuestados. 

Recopilada las 35 primeras respuestas, se procedió a realizar el plan piloto 

para el cual se ordenó la información en Excel y luego se aplicó el programa 

estadístico IBM SPSS para ver establecer la fiabilidad del Alfa de Cronbach 

(Anexo 1), el cual se obtuvo un grado de confiabilidad excelente por lo que 

se prosiguió a continuar con las encuestas. 
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Al completar la totalidad de las encuestas, se pasó a organizar y revisar los 

datos obtenidos para ser evaluados según la escala de Likert; seguidamente 

la información del total de 377 participantes se tabulo en Excel todos los 

datos. Obtenida dicha información se procedió hacer uso del programa 

estadístico IBM SPSS, mediante el cual se ha obtenido las tablas de 

frecuencia y los Gráficos de barras que muestran gráficamente los 

resultados obtenidos de cada pregunta de las variables y dimensión. (Anexo 

12) 

Para el análisis inferencial se realizó la prueba de normalidad de toda la 

muestra y así mediante el Rho de spearman obtener la correlación entre las 

variables y establecer su significancia 

3.7 Aspectos Éticos 

De acuerdo a lo dispuesto por la Universidad Cesar Vallejo en la Resolución 

N° 0126-2017/ UCV, indica que para cumplir con los trabajos de investigación 

se debe de garantizar el cumplimiento a cabalidad de los estándares de rigor 

científico, responsabilidad y honestidad, es así que la presente investigación 

se llevó a cabo sobre la base de principios éticos. 

El Respeto a la propiedad intelectual de otros autores debido a que se hace 

referencia mediante cita a sus trabajos de investigación. 

El principio de autonomía debido a que los encuestados siempre tuvieron la 

alternativa de participar en la investigación o caso contrario retirarse en el 

momento que ellos consideraran oportuno.  

La justicia ya que se aplicó un juicio razonable, no se realizó prácticas 

desleales, así mismo es importante mencionar que se trató a todos los 

encuestados de manera igual y sin distinción alguna.  

Beneficencia y la no Maleficencia ya que la conducta del investigador se 

enmarco en no hacer daño, limitar los posibles efectos adversos y maximizar 

los beneficios.  
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IV. RESULTADOS 
 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos de la presente la investigación los 

resultados son los siguientes 

1. Los resultados de la prueba estadística de la hipótesis General del presente 

estudio, se logró obtener mediante el coeficiente de Rho de Spearman 

dando como resultado Rho = 0,522 (Positiva), indicando que existe 

correlación positiva considerable entre la Identidad Cultural y el Desarrollo 

Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 0.000 (p<0.05), 

demostrando que existe relación positiva significativa entre las variables de 

estudio. (Anexo 12) 

2. Los resultados de la prueba estadística de la hipótesis 1 del presente 

estudio, se logró obtener mediante el coeficiente de Rho de Spearman 

dando como resultado Rho = 0,357 (Positiva), indicando que existe 

correlación positiva media entre la Modo de vivir y el Desarrollo Sostenible; 

donde el grado de significancia es igual a 0.000 (p<0.05), demostrando que 

existe relación positiva significativa. (Anexo 12) 

3. Los resultados de la prueba estadística de la hipótesis 2 del presente 

estudio, se logró obtener mediante el coeficiente de Rho de Spearman 

dando como resultado Rho = 0,431 (Positiva), indicando que existe 

correlación positiva media entre la Cohesión social y el Desarrollo 

Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 0.000 (p<0.05), 

demostrando que existe relación positiva significativa. (Anexo 12) 

4. Los resultados de la prueba estadística de la hipótesis 3 del presente 

estudio, se logró obtener mediante el coeficiente de Rho de Spearman 

dando como resultado Rho = 0,410 (Positiva), indicando que existe 

correlación positiva media entre la Creación de riqueza y el Desarrollo 

Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 0.000 (p<0.05), 

demostrando que existe relación positiva significativa. (Anexo 12) 

5. Los resultados de la prueba estadística de la hipótesis 4 del presente 

estudio, se logró obtener mediante el coeficiente de Rho de Spearman 

dando como resultado Rho = 0,470 (Positiva), indicando que existe 

correlación positiva media entre el Equilibrio Territorial y el Desarrollo 

Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 0.000 (p<0.05), 

demostrando que existe relación positiva significativa. (Anexo 12) 
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo principal poder determinar el grado de

relación entre la Identidad Cultural y el Desarrollo Sostenible en la Provincia de

Canchis 2021, así mismo se buscó determinar la relación de cada una de las

dimensiones de la variable identidad Cultural con la variable Desarrollo

Sostenible.

Para la elaboración de la presente investigación el estudio se justificó 

teóricamente ya que se utilizó diversas investigaciones de distintos autores y 

como resultado más resaltante es haber obtenido cómo resultado el Rho = 

0,522 (Positiva), indicando que existe correlación positiva considerable entre la 

Identidad Cultural y el Desarrollo Sostenible; donde el grado de significancia es 

igual a 0.000 (p<0.05), demostrando que existe relación positiva significativa 

entre las variables de estudio. Es así que podemos indicar que la identidad 

cultural  y el desarrollo sostenible están relacionados en el contexto de estudio 

y la realidad evidenciada de acuerdo a los resultados obtenidos se concuerda 

con las conclusiones realizadas pore (Stylianou-Lambert et al., 2016) en su 

estudio “Museos y sostenibilidad cultural: Actores Fuerzas y Políticas 

Culturales”  

Así mismo podemos evaluar las conclusiones que obtuvo (Choi & Ahn, 2018) 

en el artículo “Evaluando el Sustento y la evaluación de los contextos Sociales 

y Culturales dentro del Desarrollo Urbano Sostenible, usando como caso el 

MAC en Corea del Sur. Se evidencia que para obtener ciudades futuristas se 

debe considerar a la cultura y la preservación de la identidad como cimientos 

del crecimiento de cada nación por lo que se concuerda con los resultados. De 

igual forma con la investigación realizada por (Guabloche, 2018) En su artículo 

“Perú: Cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible” evidencia una 

realidad actual, que sucede en todo el país. 

Así podemos remarcar que los hallazgos obtenidos por (Daza Bernal, 2020) en 

su investigación” Transformaciones en la identidad cultural en el ámbito 

universitario, desde una perspectiva de la migración campo ciudad “ son de 

relevancia para la presente investigación ya que se concuerda con los 
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hallazgos obtenidos que detallamos a continuación. 

 

La forma de adaptarse al cambio tecnológico resulta bastante fuerte drástico 

ya que, evidenciando la realidad actual, basta con poner el ejemplo que de 

pasar de el dictado de clase ordinarios (en estados deficientes de 

infraestructura y de material didáctico de aprendizaje) se realiza hoy frente a 

una computadora, lo cual resulta nuevo para estos jóvenes al momento de ser 

evaluados.  

 

Lo tecnológico entonces afecta de alguna forma de actuar y es fundamental 

para un buen desempeño académico y una deseable aceptación social. 

 

La pérdida de valores inculcados en sus hogares, estos valores que cambian 

al llegar a la ciudad, pues la desconfianza, la indiferencia y el poco sentido de 

colaboración están presentes en su nuevo entorno social. 

 

El idioma, la música y la vestimenta también son aspectos que han sido 

cambiados, de manera drástica la manera en que los jóvenes se relacionan en 

su idioma originario como por ejemplo el quechua, o escuchar la música 

autóctona de su comunidad, al igual que el utilizar poncho, abarcas, pollera o 

acsu, que utilizan normalmente en su lugar de procedencia, puede convertirse 

en una limitante o en los peores casos en factor de discriminación al momento 

de buscar una aceptación social dentro del medio social universitario - superior, 

es por este motivo principalmente que se produce una modificación y alteración 

en cuanto a estos aspectos que forman parte de su identidad cultural. 

 

Si bien las creencias, la religión y las ceremonias teológicas tradicionales que 

se realizaban, no han sufrido cambios determinantes, también se ha podido 

evidenciar que lo que se ha visto afectado es el aspecto de perdida de interés, 

ya que hoy en día se practican pero con modificaciones dejando de lado la 

esencia propia de dichas actividades el cual se lo deja de lado pues 

generalmente por factores externos(implementar creencias o costumbres de 

otros países o lugares) que anteriormente se lo realizaba con los miembros de 

su familia o de su comunidad, y al no estar ellos presentes, prácticamente las 
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ceremonias antes realizados quedan olvidados o modificadas. 

El estilo de vida a nivel alimenticio, de distracción y del cuidado de su salud, 

también sufre cambios, pues la fruta, vegetales o la carne, antes disponible de 

manera propia cultivadas por sus propias manos de forma fresca y a bajo costo 

propias, ahora en la ciudad, muchas veces, llegan con conservantes y los 

precios hacen que estos productos sean caros e inaccesibles para el limitado 

poder adquisitivo de un estudiante.  

Queda mencionar que la realidad que se vive en la provincia de Canchis 

respecto a dicha investigación es similar, queda recalcar que las situaciones 

geográficas en la que los estudiantes de la provincia de Canchis y zonas 

aledañas es difícil acceso a los servicios básicos como a la educación son 

casos de importancia que las autoridades y las políticas publicas deben de ser 

solucionadas y ejecutadas de manera correcta. 

Para ello, los jóvenes juegan un rol importante han de ser capaces de valorar, 

ya que sin valor no habría interés ni existiría simbología identitaria y, por 

consiguiente, sería imposible encontrar respeto por lo que se tiene y lo que 

otros tienen. Es en este momento cuando la educación debe coger las riendas 

para evitar ese abandono mental y físico del patrimonio tangible e intangible y 

colocarlo en el nivel que se merece, ya que: - Crea una identidad cultural - Es 

memoria viva - Aporta un valor añadido. 

El cambio en el sistema económico y social que pueda soportar las 

necesidades básicas, gustos y placeres de la población de Canchis sin destruir 

el ambiente no puede tardar en llegar. Cualquier ciudadano responsable o 

autoridad que esté en la búsqueda de soluciones y promoviendo los cambios 

necesarios, hoy en día no se puede perder ni un minuto de trabajo para la 

búsqueda de soluciones. 

Si tomamos el cambio climático como estandarte de medición en cuestión 

ambiental, esta toma relevancia como en ningún otro caso. Esta situación 

debemos sumarla al hecho de que aún la mayoría de los países del mundo 



28 

están encontrando su camino hacia el cumplimiento de los objetivos. El tiempo 

apremia, por lo que todo nos será más difícil poder buscar las respuestas 

correctas a estos dilemas. 

(Neyra Sanchez, 2016) En su estudio titulado “Buenas prácticas interculturales 

en Gestión Pública” llega a las siguientes conclusiones: La propuesta de 

realización de Buenas Prácticas Interculturales contribuye fundamentalmente 

a mejorar la calidad de los servicios públicos que las entidades públicas ofrecen 

a la ciudadanía; de esta forma, Las Buenas Prácticas Interculturales aportan a 

la meta de lograr un Estado moderno al servicio del ciudadano/a. 

La valoración que el autor le da a la diversidad cultural indica que es un rasgo 

presente en todas la Buenas Prácticas, al valorar los conocimientos, idioma, 

costumbres de los grupos poblacionales con los que trabajan. Esta 

característica es vital ya que su puesta en práctica nos permitirá avanzar en el 

objetivo de lograr que la sociedad en su conjunto reconozca la riqueza de su 

diversidad. 

Las situaciones y condicionantes que más resaltan entre ellas se destaca los 

presupuestos, incipiente compromiso de autoridades, falta de personal que 

hablen idiomas originarios, deficiente preparación de funcionarios públicos en 

interculturalidad, funcionarios públicos procedentes de otros contextos 

culturales presentan renuencia a vivir en las zonas de trabajo. Es preciso 

identificar estas limitaciones para contrarrestar sus efectos. 

En conclusión, cualquier objetivo requiere una planificación estratégica que sea 

adaptable a los contextos y situaciones reales (conservar el patrimonio y la 

identidad cultural de estos lugares). De esta forma dicha estrategia debería 

estar direccionada a la participación de la población (los jóvenes, los veteranos 

y los recién llegados) en el proceso del desarrollo de los planes a futuro. 
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VI. CONCLUSIONES

Al finalizar la presente investigación los resultados obtenidos y analizados 

mediante la aplicación de la estadística tanto descriptiva como inferencial de 

toda la base de datos recolectada en la Provincia de Canchis se llegó a las 

conclusiones siguientes: 

1. Se logró determinar que existe una correlación significativa positiva entre la

identidad cultural y el Desarrollo Sostenible, dicho coeficiente de correlación

de Rho de Spearman dio un resultado positivo de r = 0,522, indicando así

que existe relación significativa entre ambas variables, Lo que nos indica

que la cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad

personal. Esto quiere decir que sin la Identidad cultural como facilitador y

motor de las dimensiones económica, social y ambiental no podríamos dar

paso al desarrollo sostenible.

2. Se logró determinar que existe una correlación significativa positiva entre la

dimensión Modo de Vivir y el Desarrollo Sostenible, dicho coeficiente de

correlación de Rho de Spearman dio un resultado positivo de r = 0,357,

indicando así que existe relación significativa.

3. Se logró determinar que existe una correlación significativa positiva entre la

dimensión Cohesión social y el Desarrollo Sostenible, dicho coeficiente de

correlación de Rho de Spearman dio un resultado positivo de r = 0,431,

indicando así que existe relación significativa.

4. Se logró determinar que existe una correlación significativa positiva entre la

dimensión Creación de riqueza y el Desarrollo Sostenible, dicho coeficiente

de correlación de Rho de Spearman dio un resultado positivo de r = 0,410,

indicando así que existe relación significativa.

5. Se logró determinar que existe una correlación significativa positiva entre la

dimensión Equilibrio Territorial y el Desarrollo Sostenible, dicho coeficiente

de correlación de Rho de Spearman dio un resultado positivo de r = 0,470,

indicando así que existe relación significativa.
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VII. RECOMENDACIONES

Considerando los resultados obtenidos en el presente estudio, se elaboran las 

siguientes recomendaciones para la Provincia de Canchis. 

1. A través de las áreas de turismo y cultura o la gerencias que estén

estrechamente relacionadas con el desarrollo económico, social o

ambiental, implementen con más frecuencia charlas, programas o

actividades que concienticen, que promuevan la identidad cultural y el

desarrollo Sostenible.

2. Las actividades deben de ser enfocadas con mayor intensidad en centros

poblados o grupos sociales que tengan mayor potencial de crecimiento

turístico, que tengan como objetivo crear conciencia de responsabilidad, de

fomentar, preservar y revalorar la identidad de los lugareños (Modo de vivir),

así mismo esto resultara una alternativa sólida de crecimiento económico

social para ellos y las futuras generaciones.

3. Se recomienda que las autoridades locales, fomenten actividades o

programas de concertación local, de manera participativa entre todos los

distritos, centros poblados o asentamientos humanos, donde se pueda

evaluar las necesidades más relevantes y tomar medidas necesarias

4. Es importante remarcar que la generación de riqueza enmarca la creación

de empleo, pero de manera concertada y formal. Por eso se recomienda a

las autoridades competentes impulsar, motivar mediante estrategias

planificadas la generación de empleo.

5. Es importante recomendar a las autoridades de la Provincia de Canchis, al

elaborar un proyecto o una actividad de trascendencia que involucre el

equilibrio territorial es importante considerar la opinión, respetar la identidad

de cada grupo o comunidad e evitar futuras contradicciones o

discrepancias.

6. La identidad cultural y el desarrollo sostenible son variables que pueden ser

utilizadas en diferentes contextos y zonas geográficas, así que como

recomendación el investigador recomienda que dichas variables deben ser

estudiadas en base a la teoría de la contingencia.
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ANEXO 1: Permiso para la utilización de datos y publicación de la 
investigación. 
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ANEXO 2: Respuesta al requerimiento de la solicitud 
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ANEXO 3: Matriz de operacionalización de la variable N° 1 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y  
valores 

Rangos 

Identidad 
Cultural  

La Identidad 
cultural encierra 
un sentido de 
pertenencia a un 
grupo social con 
el cual se 
comparten 
rasgos 
culturales, como 
costumbres 
valores y 
creencias. 
(Molano, 2016) 

La Identidad 
cultural está 

orientada en el 
modo de vivir, la 
cohesión social, 

las formas de 
crear riqueza y el 

equilibrio 
territorial, el cual 

tiene como fin 
preservar la 

identidad cultural 
en el tiempo. 

Modo de vivir Memoria 
Experiencia 
Lenguaje 
Valores 

1 - 4 
5 - 7 
8- 10

11 - 14

(1) Nunca

(2) Casi nunca

(3) A veces

(4) Casi siempre

(5) Siempre

Inadecuado 
(14-32) 

Moderado  
(33-51) 

Adecuado 
(52-70) 

Cohesión social Inclusión social 
Emociones 
Comportamiento 

Creación de 
Riqueza 

Calidad de vida 
Actividades 
económicas 
Empleo 

Equilibrio Territorial Identidad 
Patrimonio 
Costumbres 
Tradiciones 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4: Matriz de operacionalización de la variable N° 2 

Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 

Rangos 

Desarrollo 
Sostenible  

El desarrollo sostenible es 
aquel que satisface las 
necesidades de la 
generación presente sin 
comprometer a las 
capacidades de las 
generaciones futuras y así 
satisfacer sus propias 
necesidades. (Lescano et 
al., 2016) 

El desarrollo sostenible 
es la interacción entre 
las tres dimensiones: la 
dimensión ambiental, la 
dimensión social y la 
dimensión económica, 
el cual tiene como fin el 
creciente social, pero 
de manera consciente y 
responsable. 

Dimensión 
ambiental 

Recursos naturales 

Diversidad biológica 

Protección del 
ecosistema 

1 - 3 
4 - 6 
7 - 10 

(1) Nunca

(2) Casi
nunca

(3) A veces

(4) Casi
siempre

(5) Siempre

Inadecuado 
(10-22) 

Moderado  
(23-36) 

Adecuado 
(37-50) 

Dimensión 
social 

Bienestar social 

Fomento de 
educación 

Seguridad social 

Dimensión 
económica 

Disminución de la 
pobreza 

Igualdad 

Generación de 
empleo 

Promoción de 
actividades de 
turismo sostenible  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5: Matriz de consistencia de investigación 
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ANEXO 6: Diseño de investigación 

01 

r 

02 

M = Corresponde a la muestra tomada en la provincia de Canchis 

01 = Corresponde a la variable de estudio independiente: Identidad 

cultural 

02 = Corresponde a la variable de estudio dependiente: Desarrollo 

Sostenible 

r = Es la correspondencia que hay entre ambas variables estudiadas 01 y 

02

ANEXO 7: Cálculo de la muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la siguiente Formula: 

Datos de formula 

Donde:  Calculo 

N=Población de estudio   N= 20,030 

n= Muestra     n= Muestra 

Z= Nivel de confianza     Z= 1.96 

e =Margen de error (5%) e = 0.05 

p= Proporción de aciertos 
(50%) 

p= 0.5 

M 
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Fuente: Elaboración propia 

𝑛 =
 1.96 2 0.5  0.5  20,030 

 0.05 2 20,030 − 1 +  1.96 2 0.5  0.5 

n = 377 

q= Proporción de errores 
(50%) 

q= 0.5 
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ANEXO 8: Validación de los expertos al instrumento de la 
presente investigación 

TÍTULO: Identidad Cultural y Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis 2021 

NOMBRES Y APELLIDOS: Jhon Gerzinio Condori Valverde  
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ANEXO 9: Cuestionario 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



48 



49  

 



50 



51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



52  

ANEXO 10: Recolección de datos de las variables de estudio 
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ANEXO 11: Análisis estadístico del Plan Piloto de la presente       investigación 

aplicado a una muestra: n = 35 

Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach 

 
 

1. Resumen de procesamiento de casos del plan piloto 
 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 35 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

2. Estadística de fiabilidad del plan piloto 
 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,872 ,873 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Estadística de cada pregunta realizada en el plan piloto 
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4. Estadísticas de total de preguntas realizadas en la presente 

investigación correspondiente al plan piloto 

 
5. Estadísticas de escala del Plan Piloto de la presente investigación 
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ANEXO 12: Análisis estadístico de toda la información  referenciada del total de la 
muestra: n = 377 

1. Resumen de procesamiento de casos total

Resumen de procesamiento de 

casos 

N % 

Casos Válido 377 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 377 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento. 

2. Estadística de fiabilidad

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,840 ,838 14 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,771 ,760 10 
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1. Estadística de cada pregunta realizada en la presente investigación 
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2. Estadísticas de total de preguntas realizadas en la presente investigación 
 

 

 
 
 
 
 

3. Estadísticas de escala de la presente investigación 
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4. Estadística descriptiva de las 24 preguntas pertenecientes a la presente investigación tamaño de muestra: n = 377 

 
 
 

 

Estadísticos 

 

Identidad 

Cultural 

Desarrollo 

Sostenible 

N Válido 377 377 

Perdidos 0 0 

Media 56,71 35,45 

Error estándar de la media ,353 ,285 

Mediana 57,00 35,00 

Moda 59 31 

Desv. Desviación 6,847 5,530 

Varianza 46,888 30,584 

Rango 33 26 

Mínimo 37 24 

Máximo 70 50 

Suma 21379 13366 

Percentiles 25 52,00 31,00 

50 57,00 35,00 

75 62,00 39,00 

 
 



63  

 
 

 



64  

 
 

 
 



65  



66  

5. Tablas de frecuencia e Gráficos del análisis de datos 

Tabla de frecuencia de variable Identidad Cultural 
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Tabla de frecuencia de variable de Desarrollo Sostenible 
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Tabla 1: Memoria 
 

Memoria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 1,1 1,1 1,1 

Casi nunca 3 ,8 ,8 1,9 

A veces 34 9,0 9,0 10,9 

Casi Siempre 76 20,2 20,2 31,0 

siempre 260 69,0 69,0 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 1: Grafico de Barra del indicador Memoria 

 

 

 

Interpretación: 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 69% de los 

ciudadanos siempre consideran importante a la memoria para mantener viva la 

identidad cultural en la Provincia de Canchis.
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Tabla 2: Experiencia 
 

Experiencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 46 12,2 12,2 12,2 

Casi Siempre 118 31,3 31,3 43,5 

siempre 213 56,5 56,5 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Gráfico 2: Grafico de Barra del indicador Experiencia 
 
 
 

 

 
Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 56.5 % de los 

ciudadanos consideran que siempre sus experiencias fortalecen su identidad Cultural.
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Tabla 3: Lenguaje 
 

Lenguaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 1,3 1,3 1,3 

A veces 48 12,7 12,7 14,1 

Casi Siempre 96 25,5 25,5 39,5 

siempre 228 60,5 60,5 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

Gráfico 3: Grafico de Barra del indicador Lenguaje 
 

 

 
 

Interpretación: 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 69.5 % de los 

ciudadanos siempre consideran al lenguaje como fundamental es su identidad       

Cultural.
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Tabla 4: Valores 
 

Valores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 ,5 ,5 ,5 

A veces 39 10,3 10,3 10,9 

Casi Siempre 111 29,4 29,4 40,3 

siempre 225 59,7 59,7 100,0 

Total 377 100,0 100,0  
 

Gráfico 4: Grafico de Barra del indicador Valores 

 

 

Interpretación: 

 
  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 59.7 % de los 

ciudadanos siempre consideran que sus valores son relevantes para definir su Identidad 

Cultural.
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Tabla 5: Inclusión Social 
 

 

Inclusión social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 1,1 1,1 1,1 

A veces 52 13,8 13,8 14,9 

Casi Siempre 100 26,5 26,5 41,4 

siempre 221 58,6 58,6 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 5: Grafico de Barra del indicador Inclusión Social 

 

 
Interpretación: 

 

Con respecto a la inclusión social el 58.6% de los ciudadanos siempre 

consideran importante a la inclusión  social para fortalecer su identidad cultural 

dentro de su comunidad.
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Tabla 6: Emociones 

 

Emociones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 ,5 ,5 ,5 

Casi nunca 19 5,0 5,0 5,6 

A veces 128 34,0 34,0 39,5 

Casi Siempre 140 37,1 37,1 76,7 

siempre 88 23,3 23,3 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

Gráfico 6: Grafico de Barra del indicador Emociones 

 

Interpretación: 
 

El 37.1 % de los ciudadanos encuestados casi siempre asocian sus emociones con 

su identidad cultural
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Tabla 7: Comportamiento 
 

Comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 2,7 2,7 2,7 

Casi nunca 28 7,4 7,4 10,1 

A veces 127 33,7 33,7 43,8 

Casi Siempre 121 32,1 32,1 75,9 

siempre 91 24,1 24,1 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

Gráfico 7: Grafico de Barra del indicador Comportamiento 

 

 

Interpretación: 
 

Con respecto a las comportamiento el 33.7% de los encuestados  considera 

que a veces su manera de actuar define su identidad cultural.  
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Tabla 8: Calidad de vida 
 

 

Calidad de vida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 2,1 2,1 2,1 

Casi nunca 24 6,4 6,4 8,5 

A veces 139 36,9 36,9 45,4 

Casi Siempre 147 39,0 39,0 84,4 

siempre 59 15,6 15,6 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 8: Grafico de Barra del indicador Calidad de vida 
 

 
 

Interpretación: 

 
El 39 % de los encuestados considera que casi siempre la calidad de vida se 

basa en su identidad cultural.  
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Tabla 9: Actividades económicas 
 

 

Actividades económicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 2,7 2,7 2,7 

Casi nunca 32 8,5 8,5 11,1 

A veces 131 34,7 34,7 45,9 

Casi Siempre 135 35,8 35,8 81,7 

siempre 69 18,3 18,3 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Gráfico 9: Grafico de Barra del indicador Actividades económicas 

 

 
Interpretación: 

 
El 35.8 % de los encuestados considera que las actividades económicas casi 

siempre le generan una mejor calidad de vida 
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Tabla 10: Empleo 
 

Empleo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 1,3 1,3 1,3 

Casi nunca 23 6,1 6,1 7,4 

A veces 154 40,8 40,8 48,3 

Casi Siempre 110 29,2 29,2 77,5 

siempre 85 22,5 22,5 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 10: Grafico de Barra del indicador Empleo

 

 
Interpretación: 

 
El 40.8% de los encuestados considera que a veces fortalecer su identidad le 

genera empleo.
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Tabla 11: Identidad 
 

Identidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 18 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 44 11,7 11,7 16,4 

A veces 114 30,2 30,2 46,7 

Casi Siempre 132 35,0 35,0 81,7 

siempre 69 18,3 18,3 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Gráfico 11: Grafico de Barra del indicador Identidad 

 

 

 
Interpretación: 

 
El 35% de los ciudadanos encuestados considera que casi siempre el lugar 

donde vive define su identidad. 
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Tabla 12: Patrimonio 
 

Patrimonio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 12 3,2 3,2 3,2 

Aveces 97 25,7 25,7 28,9 

Casi Siempre 142 37,7 37,7 66,6 

siempre 126 33,4 33,4 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 12: Grafico de Barra del indicador Patrimonio  

 
 

 

 

 
Interpretación: 

 
Con respecto al 37.1% de los encuestados consideran que casi siempre el patrimonio 

es el legado de su identidad cultural. 
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Tabla 13: Costumbres 
 

Costumbres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 ,8 ,8 ,8 

A veces 84 22,3 22,3 23,1 

Casi Siempre 114 30,2 30,2 53,3 

siempre 176 46,7 46,7 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 13: Grafico de Barra del indicador Costumbres 

 

 

 

 
Interpretación: 

 

El 46.7% de los ciudadanos encuestados considera que siempre las costumbres van 

revalorizar la identidad cultural. 
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Tabla 14: Tradiciones 
 

Tradiciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 6 1,6 1,6 1,6 

A veces 48 12,7 12,7 14,3 

Casi Siempre 141 37,4 37,4 51,7 

siempre 182 48,3 48,3 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 14: Grafico de Barra del indicador Tradiciones 

 

 

Interpretación: 
 

El 48.3 % de los ciudadanos encuestados considera que siempre las tradiciones parte 

de la identidad cultural y la provincia de Canchis. 
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Tabla 15: Recursos naturales 
 

 

Recursos naturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 1,9 1,9 1,9 

A veces 60 15,9 15,9 17,8 

Casi Siempre 122 32,4 32,4 50,1 

siempre 188 49,9 49,9 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Gráfico15: Grafico de Barra del indicador Recursos naturales 
 

 

 
 
 

Interpretación: 
 

El 49.9% de los ciudadanos encuestados indican que siempre los recursos naturales son 

la base del desarrollo sostenible. 

 

 

Tabla 16: Diversidad biológica 
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Diversidad biológica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 ,8 ,8 ,8 

Casi nunca 2 ,5 ,5 1,3 

A veces 21 5,6 5,6 6,9 

Casi Siempre 137 36,3 36,3 43,2 

siempre 214 56,8 56,8 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

Gráfico16: Grafico de Barra del indicador Diversidad biológica 

 

 

 
 

Interpretación: 
 

El 56.8 % de los encuestados considera que siempre el cuidado de la biodiversidad 

biológica es importante para que el desarrollo sostenible se sostenga en el tiempo. 
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Tabla 17: Protección del ecosistema 
 

Protección del ecosistema 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 31 8,2 8,2 8,2 

Casi nunca 94 24,9 24,9 33,2 

A veces 131 34,7 34,7 67,9 

Casi Siempre 54 14,3 14,3 82,2 

siempre 67 17,8 17,8 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico17: Grafico de Barra del indicador Protección del ecosistema 

 
Interpretación: 

 

El 34.7 % de los ciudadanos encuestados consideran que a veces existen actividades o 

programas que protegen el ecosistema en la Provincia de Canchis  

Tabla 18: Bienestar social 
 

Bienestar social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 3,7 3,7 3,7 

Casi nunca 6 1,6 1,6 5,3 
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A veces 64 17,0 17,0 22,3 

Casi Siempre 158 41,9 41,9 64,2 

siempre 135 35,8 35,8 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfico 18: Grafico de Barra del indicador Bienestar social 

 

 
Interpretación: 

 

Con respecto al bienestar Social el 41.91 % indican que casi siempre el desarrollo 

sostenible genera bienestar social. 

 

Tabla 19: Fomento de educación 
 

Fomento de educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 1,3 1,3 1,3 

Casi nunca 72 19,1 19,1 20,4 

A veces 178 47,2 47,2 67,6 

Casi Siempre 70 18,6 18,6 86,2 

siempre 52 13,8 13,8 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 19: Grafico de Barra del indicador Fomento de educación 
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Interpretación: 
 

El 47.21 % de los encuestados considera que a veces la educación es adecuada y 

igualitaria en la Provincia de Canchis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Seguridad social 

 

Seguridad social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 9 2,4 2,4 2,4 

A veces 56 14,9 14,9 17,2 

Casi Siempre 180 47,7 47,7 65,0 

siempre 132 35,0 35,0 100,0 
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Total 377 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfico 20: Grafico de Barra del indicador Seguridad social 

 

 

 

 
 

Interpretación: 
 

El 47.7 % de los encuestados considera que casi siempre la seguridad social es 

importante para el fortalecimiento del desarrollo sostenible. 

 

Tabla 21: Disminución de la pobreza 
 

Disminución de la pobreza 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 20 5,3 5,3 5,3 

A veces 105 27,9 27,9 33,2 

Casi Siempre 177 46,9 46,9 80,1 

siempre 75 19,9 19,9 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 21: Grafico de Barra del indicador Disminución de la pobreza 
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Interpretación: 
 

El 46.9 % de los ciudadanos encuestados consideran que casi siempre el desarrollo 

sostenible disminuye la pobreza. 

 

Tabla 22: Igualdad 

 

Igualdad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 65 17,2 17,2 17,2 

Casi nunca 139 36,9 36,9 54,1 

A veces 87 23,1 23,1 77,2 

Casi Siempre 51 13,5 13,5 90,7 

siempre 35 9,3 9,3 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 
Gráfico 22: Grafico de Barra del indicador Igualdad 
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Interpretación: 
 

Con un 36.9% los encuestados consideran que casi nunca existe igualdad de 

oportunidades en la Provincia de Canchis. 

 

Tabla 23: Generación de empleo 
 

 

Generación de empleo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 36 9,5 9,5 9,5 

Casi nunca 142 37,7 37,7 47,2 

A veces 117 31,0 31,0 78,2 

Casi Siempre 50 13,3 13,3 91,5 

siempre 32 8,5 8,5 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfico 23: Grafico de Barra del indicador Generación de empleo 
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Interpretación: 
 

Con respecto a la generación de empleo el 37.7 % de los ciudadanos encuestados 

consideran que casi nunca sus autoridades locales generan empleo. 

 

Tabla 24: Promoción de actividades de Turismo Sostenible 
 

Promoción de actividades de Turismo Sostenible 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 5,8 5,8 5,8 

Casi nunca 113 30,0 30,0 35,8 

A veces 129 34,2 34,2 70,0 

Casi Siempre 73 19,4 19,4 89,4 

siempre 40 10,6 10,6 100,0 

Total 377 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 24: Grafico de Barra del indicador Promoción de actividades de turismo 
sostenible 
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Interpretación: 
 

El 34.2% de los encuestados consideran que a veces las autoridades aportan en la promoción 

de actividades de turismo y desarrollo sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE LA NORMALIDAD 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Identidad Cultural ,082 377 ,000 ,987 377 ,002 

Desarrollo Sostenible ,084 377 ,000 ,979 377 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Revisando el grado de libertad (gl) de 377 (encuestas) se aplicó la prueba de kolmogorov 
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– Smirnov, donde el grado de significancia este dentro del rango de p < 0.05 por lo que 

se comprueba que la distribución de la información no es normal, lo que conlleva a la 

aplicación del estadígrafo de Rho de spearrman para la prueba de hipótesis propuestas 

en la investigación.
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ANEXO 13: Resultados de la Investigación y Análisis Inferencial 
 
 

Tabla 16: Resultado de la Prueba estadística de la hipótesis General de la 

presente investigación 

 
H0: No existe relación entre la Identidad Cultural y el Desarrollo 

Sostenible 

H1: Existe relación entre la Identidad Cultural y el Desarrollo Sostenible 

 

CONCLUSIÓN: 
 

Analizando los resultados de correlación entre las variables de estudio, 

mediante el coeficiente de Rho de Spearman, el cual arrojó 0,522 (Positiva), 

indicando que existe correlación positiva considerable entre la Identidad 

Cultural y el Desarrollo Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 

0.000 (p<0.05) por el cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha  

Ha. Existe relación positiva significativa entre la Identidad Cultural y el 

Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis ,2021.
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Tabla 17: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis específica 1 de la 

presente investigación 

 
H0: No existe relación entre el Modo de Vivir y el Desarrollo Sostenible 

H1: Existe relación entre el Modo de Vivir y el Desarrollo Sostenible 

 

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Analizando los resultados de correlación entre las variables de estudio, 

mediante el coeficiente de Rho de Spearman, el cual arrojó 0,357(Positiva), 

indicando que existe correlación positiva media entre el Modo de vivir y el 

Desarrollo Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 0.000 (p<0.05) 

por el cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha  

Ha. Existe relación positiva significativa entre el Modo de Vivir y el Desarrollo 

Sostenible en la Provincia de Canchis ,2021. 
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Tabla 18: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis específica 2  de la 

presente investigación 

 
H0: No existe relación entre la Cohesión Social y el Desarrollo Sostenible 

H1: Existe relación entre la Cohesión Social y el Desarrollo Sostenible 

 

 
CONCLUSIÓN: 

 

Analizando los resultados de correlación entre las variables de estudio, 

mediante el coeficiente de Rho de Spearman, el cual arrojó 0,431 (Positiva), 

indicando que existe correlación positiva media entre la Cohesión Social y el 

Desarrollo Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 0.000 (p<0.05) 

por el cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha  

Ha. Existe relación positiva significativa entre la Cohesión Social y el Desarrollo 

Sostenible en la Provincia de Canchis ,2021.
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Tabla 19: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis específica 3 de la 

presente investigación 

 

 
H0: No existe relación entre la Creación de Riqueza y el Desarrollo 

Sostenible 

H1: Existe relación entre la Creación de Riqueza y el Desarrollo 

Sostenible 

 

 
CONCLUSIÓN: 

 

Analizando los resultados de correlación entre las variables de estudio, 

mediante el coeficiente de Rho de Spearman, el cual arrojó 0,410 (Positiva), 

indicando que existe correlación positiva media entre la Creación de Riqueza y 

el Desarrollo Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 0.000 

(p<0.05) por el cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha  

Ha. Existe relación positiva significativa entre la Creación de Riqueza y el 

Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis ,2021.
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Tabla 20: Resultado de la prueba estadística de la hipótesis específica 4 de la 

presente investigación 

 

 
H0: No existe relación entre el equilibrio territorial y el Desarrollo 

Sostenible 

H1: Existe relación entre el equilibrio territorial y el Desarrollo Sostenible 

 

  
 
CONCLUSIÓN: 

 

Analizando los resultados de correlación entre las variables de estudio, 

mediante el coeficiente de Rho de Spearman, el cual arrojó 0,470 (Positiva), 

indicando que existe correlación positiva media entre el equilibrio Territorial y el 

Desarrollo Sostenible; donde el grado de significancia es igual a 0.000 (p<0.05) 

por el cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha  

Ha. Existe relación positiva significativa entre el equilibrio Territorial y el 

Desarrollo Sostenible en la Provincia de Canchis ,2021 
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ANEXO 14: Referencias graficas de la investigación 
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