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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis Efecto de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento de la cultura material 

andina en niños del Nivel Inicial de Abancay, 2022 es el resultado de la observación del 

problema del desconocimiento y/o identificación de los elementos que son propios de la riqueza 

cultural de un determinado grupo humano por parte del niño de la segunda infancia. Según 

Malinowski 1931 (como se cita en Sarmiento, 2007) la cultura material considera artefactos, 

bien, procesos técnicos, hábitos, y otros. En este sentido, basándonos en la cultura andina los 

elementos que son tangibles para el hombre fue al contexto de su actividad productiva 

(agricultura y ganadería), costumbres y tradiciones (música y danza), y a su patrimonio cultural 

(complejos arqueológicos); y que los niños, sobre todo, de la zona urbana, no pueden 

observarlas porque estas actividades no se realizan con frecuencia o la limitación para poder 

visitar zonas donde sí existen estos elementos propios de los andes es restringida por factores 

económicos o de salubridad. 

La responsabilidad del docente, sobre todo, en el nivel inicial busca el desarrollo integral, y 

dentro de ello, un aspecto importante es la construcción de su identidad cultural, utilizando 

estrategias didácticas que permitan evidenciar un logro de aprendizaje adecuado en el 

reconocimiento o identificación de los elementos de la cultura de su entorno originario.  

En este sentido, la tesis demostró que la narrativa a través del cuentacuentos es una estrategia 

adecuada que permite al docente generar un logro de desempeño adecuado respecto al nivel de 

reconocimiento de la cultura material andina por parte del niño. 

La estructura de la tesis está organizada en seis capítulos. El capítulo I da a conocer la 

descripción del problema, el capítulo II detalla los objetivos y las hipótesis que incluye la 

operacionalización de variables, el capítulo III presenta el estado del arte respecto al tratamiento 

elegido y de la variable dependiente, el capítulo IV detalla el diseño metodológico, el capítulo 

V trata sobre resultados y discusión, finalmente, el capítulo VI trata sobre las conclusiones y 

recomendaciones.  
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RESUMEN 

La riqueza cultural andina es el tesoro más importante que sustenta la cosmovisión andina, y 

que es importante dar a conocer esta diversidad a través del proceso de enseñanza, con la 

finalidad de construir la identidad del niño. Por esta razón, se formuló el objetivo de evaluar la 

influencia de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento de la cultura material andina 

en los niños del Nivel Inicial, Abancay, 2022. Este estudio está dentro de una investigación de 

tipo aplicado, dentro de un enfoque cuantitativo y de nivel explicativo, a través de un diseño 

preexperimental, el grupo experimental estaba constituido por 73 niños de cinco años, a quienes 

se les administró el tratamiento con el consentimiento informado del padre de familia, se realizó 

30 talleres de cuentacuentos, los datos fueros registrados en una ficha de evaluación antes y 

después del tratamiento. La contrastación de la hipótesis se realizó con la prueba de rangos con 

signos de Wilcoxon evidencia estadística que permitió concluir que los cuentacuentos influye 

de manera significativa en el reconocimiento de la cultura material andina en niños de cinco 

años de las instituciones educativas de nivel inicial de Abancay, 2022, donde muestra que el 

tratamiento aplicado incrementó la capacidad de identificar y reconocer la cultura material 

andina en los 73 niños a quienes se les administró el estímulo. 

Palabras clave. Cuentacuentos, reconocimiento, cultura material andina  
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ABSTRACT 

The Andean cultural wealth is the most important treasure that supports the Andean worldview, 

and that it is important to make this diversity known through the teaching process, in order to 

build the identity of the child. For this reason, the objective of evaluating the influence of the 

application of the storyteller in the recognition of the Andean Material Culture in the children 

of the Initial Level, Abancay 2022, was formulated. This study is part of an applied type of 

investigation, within a focus quantitative and explanatory level, through a pre-experimental 

design, the experimental group was made up of 73 five-year-old children, who were given the 

treatment with the informed consent of the parent, 30 storytelling workshops were held, the 

data were recorded in an evaluation sheet before and after treatment. The contrasting of the 

hypothesis was carried out with the Wilcoxon signed rank test, statistical evidence that allowed 

us to conclude that storytelling significantly influences the recognition of Andean material 

culture in five-year-old children of the initial level educational institutions of Abancay, 2022, 

showing that the treatment applied increased the ability to identify and recognize the Andean 

material culture in the 73 children to whom the stimulus was administered. 

Keywords. Storytelling, recognition, Andean material culture 
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1. CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La globalización es un proceso que ocasiona que los pueblos nativos pierdan su esencia 

basada en su cosmovisión (del cómo ver y relacionar las cosas del mundo) y que sin duda 

afecta sobre la población en el reconocimiento de su riqueza cultural (material y no 

material) y mucho más grave que desconozca esta su diversidad propia de los pueblos 

nativos e indígenas. A inicios de la invasión de América por los españoles obligó a la 

conversión del indígena a la creencia católica, dejando de lado sus creencias de adoración 

a cada elemento de la naturaleza, es decir, que a partir de la llegada de otra cultura a los 

diferentes pueblos genera modificaciones culturales. Al respecto, Maturana-Meza (2016) 

sostiene que la globalización llega a mezclar culturas para crear una global, debido al 

proceso de socialización humana. Este hecho ocasiona la desaparición de la riqueza de la 

esencia cultural material o inmaterial, por sustitución o destrucción. 

Actualmente, los medios de comunicación herramientas que contribuyen a la 

transformación en cierta medida de la cultura de los pueblos.  Según Figueroa y Dávila 

(2018)  señalan que la televisión es un medio comercial transmitido en español e inglés 

con mensajes distintos a la cultura indígena, de esta manera ingresa en la red social de 

manera que influye en la forma de vida, prácticas y actitudes de los niños y demás 

poblaciones que lo ven. De esta manera, se rompe el lazo o vínculo de la persona con su 

riqueza cultural originando un divorcio con su identidad, y como resultado los niños no 

pueden identificar, reconocer, explicar, o comunicar los elementos propios de su cultura 

material andina. 

El Perú no escapa a esta realidad, pero muy a parte de los medios de comunicación, un 

factor asociado que conduce o inhibe el desarrollo acertado de la identidad cultural del 

niño son las sesiones o talleres planificados, pero con temáticas distintas a las propias 

culturas pertenecientes al contexto del niño; así como, estrategias que son débiles en 

cuanto a lograr que el niño ponga toda su concentración al momento del desarrollo de la 

actividad pedagógica. Meza et al. (2018) sostienen que la mayoría de las estrategias son 
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solo uni-didacta, es decir, actividad desarrollada en su mayoría con una misma estrategia, 

resultando ser de desgaste y pérdida de la atención que disminuye la aprehensión de 

conocimientos por actividades rutinarias sin cambio repentino. Asimismo, la importancia 

del tema hace que no tenga objetivos claros de que es lo que busca el docente en sus niños 

es otra debilidad dentro de las instituciones educativas y a esto se suma las horas 

establecidas por el Minedu es mínimo a diferencia de otras asignaturas. Según Espinoza 

y Zanabria (2019) señalan que aproximadamente el 95% de los niños de una zona urbana 

que fueron evaluados desconocían los elementos de la cultura material andina y solo un 

5% conocía un poco.  

A nivel local, los niños de las tres instituciones educativas seleccionadas presentaron 

debilidades para poder reconocer o identificar un elemento de la cultura material de la 

región andina, pero es el resultado de los dos años que se tuvo de aislamiento social, que 

hizo que se suspendan actividades costumbristas, folclóricas y otras de expresión artística 

que impactó en los niños al punto de tener un conocimiento incipiente según los criterios 

de evaluación del Midis (2013) quien detalla cuatro criterios de cualificación (incipiente, 

básico, intermedio y avanzado). Además, del aislamiento social otra causa puede estar 

relacionado a la música que hoy en día se escucha y que incluso en las actividades de 

aniversario donde los niños hacen sus presentaciones con números artísticos, los docentes 

optan por hacer coreografías, mímicas u otra expresión con músicas modernas que no son 

propias del contexto originario de la zona andina, es por esta razón que los niños son 

monolingües donde su L1 es el español, y viven alejado de las actividades productivas 

agrícolas y ganaderas donde antes ellos encontraban un momento recreativo, pero hoy en 

día los padres acostumbran a los niños al uso de celular, tablet o laptop como herramienta 

de distracción ya sea para que puedan ver videos de dibujos animados que no tienen 

mensaje de la riqueza de la cultura andina o se dedican a los juegos virtuales. 

En este sentido, existe la obligación del egresado de la escuela de educación inicial 

intercultural bilingüe realizar investigaciones en la línea de interculturalidad y 

cosmovisión que permitan resolver un problema. Por esta razón, se busca una estrategia 

que sea muy activa y participativa, con diferentes acciones estratégicas pedagógicas 

(multididáctica) que es característico de la narrativa con cuentacuentos que busca que los 

niños puedan reconocer los elementos de la cultura material andina propias de las 

actividades agropecuarias, musicales, complejos arqueológico y gastronomía de la región. 
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1.2. Enunciado del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es efecto de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento de la 

cultura material andina en niños de cinco años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Qué efecto genera la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento de 

la vestimenta de danzas andinas en niños de cinco años del Nivel Inicial de la 

ciudad de Abancay, 2022? 

• ¿Cuál es la influencia de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento 

de los instrumentos musicales andinos en niños de cinco años del Nivel Inicial 

de la ciudad de Abancay, 2022? 

• ¿Qué efecto genera la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento de 

las herramientas agrícolas andinas en niños de cinco años del Nivel Inicial de 

la ciudad de Abancay, 2022? 

• ¿Cuál es la influencia de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento 

de complejos arqueológicos de la cultura andina en niños de cinco años del 

Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022? 

1.3. Justificación de la investigación  

Los resultados inferenciales fundamentan los supuestos teóricos formulados de la 

investigación, y se da a conocer una estrategia didáctica adecuada dentro del campo 

pedagógico para el trabajo del desarrollo de actividades narrativas propias del contexto 

andino con el cuentacuentos y sean incorporados dentro de los recursos didácticos de la 

pedagogía infantil. Además, estos resultados producto de un método científico reforzaron 

y ampliaron el conocimiento existente sobre las bondades y/o beneficios del 

cuentacuentos. 

Los niños que se desenvuelven en sus actividades de aprendizaje, recreación o labores de 

hogar, dentro de una ciudad constituida, ven limitada la oportunidad de conocer los 

elementos materiales propios de la cultura andina, no solo debido a sus limitadas 

capacidades económicas de los padres, sino también por razones de aislamiento y 

salubridad. Además, de que en las instituciones educativas del nivel inicial casi nunca se 

realizaron actividades que contribuyan al aprendizaje de la riqueza cultural que poseen. 
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En este sentido, se vio la imperiosa necesidad de buscar una didáctica pedagógica 

comprobada científicamente que se administre a los niños para que puedan reconocer e 

identificar la diversidad de elementos tangibles de su cultura propia, de su entorno donde 

se desarrollan. 

La investigación exigió la elaboración de un instrumento de investigación que permitió 

evaluar el nivel de reconocimiento o identificación de los elementos de la cultura material 

andina (vestimentas de danzas, instrumentos musicales, herramientas agrícolas y 

complejos arqueológicos), que fue validado por expertos y se demostró su confianza 

estadística; entonces, la ficha de evaluación es un aporte metodológico importante, que 

puede ser utilizado por los docentes para la evaluación de los niños sobre este tema, y 

también para profundizar y ampliar el conocimiento a través de investigaciones básicas o 

aplicadas. Además, la construcción de talleres de narrativas del contexto andino que serán 

utilizadas con el cuentacuentos es el tratamiento específico para disminuir o dar solución 

al problema identificado y que puede ser considerado por docentes dentro de sus 

actividades que desarrollan en aula.  
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2. CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. Objetivos  

2.1.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento de 

la cultura material andina en niños de cinco años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

2.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar el efecto de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento 

de la vestimenta de danzas andinas en niños de cinco años del Nivel Inicial 

de la ciudad de Abancay, 2022. 

• Identificar el efecto de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento 

de los instrumentos musicales andinos en niños de cinco años del Nivel Inicial 

de la ciudad de Abancay, 2022. 

• Identificar el efecto de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento 

de las herramientas agrícolas andinas en niños de cinco años del Nivel Inicial 

de la ciudad de Abancay, 2022. 

• Identificar el efecto de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento 

de los complejos arqueológicos de la cultura andina en niños de cinco años 

del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis general 

La aplicación de los cuentacuentos influye de manera significativa en el 

reconocimiento de la cultura material andina en niños de cinco años de Nivel 

Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 
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2.2.2. Hipótesis específicas 

• La aplicación del cuentacuentos genera un efecto significativo en el 

reconocimiento de la vestimenta de danzas andinas en niños de cinco años del 

Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

• La aplicación del cuentacuentos genera un efecto significativo en el 

reconocimiento de los instrumentos musicales andinos en niños de cinco años 

del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022.    

• La aplicación del cuentacuentos genera un efecto positivo y significativo en 

el reconocimiento de las herramientas agrícolas andinas en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

• La aplicación del cuentacuentos genera un efecto positivo y significativo en 

el reconocimiento de los complejos arqueológicos de la cultura andina en 

niños de cinco años del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

2.3. Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de la variable cuentacuentos 

Definición 

operacional 

Definición 

operacional 

Particularidades 

del Tratamiento 

Cuentacuent

os 

El tratamiento 

considera talleres de 

cuentacuentos 

relacionadas al 

contexto de la región 

andina relacionas a 

actividades que 

permitan que los niños 

puedan visualizar e 

identificar los 

elementos utilizados 

durante la narrativa 

oral con el 

cuentacuentos. 

 

 

Narrativa oral 

Expresión 

corporal 

Expresión gestual 

Escenario 

Sonidos 

 

            Nota. Elaboración en base al marco teórico referencial 

 

 

 

 



- 10 de 220 - 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable cultura material andina 

Variable 

dependiente 

Definición 

operacional 
Dimensiones 

Escala de 

evaluación 

Cultura 

material 

andina 

Analiza el nivel de 

reconocimiento de los 

elementos de la cultura 

material andina con la 

aplicación de una 

Escala (Ficha de 

observación), que se 

estructurado tomando 

en cuenta cuatro 

dimensiones que son 

fácilmente 

identificados y 

percibidos por los 

niños. 

Vestimentas de 

danzas andinas 

 

Instrumentos 

musicales andinos 

 

Herramientas 

agrícolas andinas 

 

Complejos 

arqueológicos de 

la cultura andina 

 

 

Ordinal tipo Likert 

 

Nota. Elaboración en base al marco teórico referencial 
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3. CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes 

a) Internacionales 

Cely (2021) en su tesis Fortalecimiento de la identidad cultural a través de las danzas 

tradicionales del departamento de Boyacá mediante el uso de las TIC determinó el 

objetivo de fortalecer la identidad cultural a través de la danza folclórica como estrategia 

didáctica mediante el uso de las TIC. La investigación, de acuerdo al propósito, fue 

aplicada, descriptiva y comparativa. La muestra estuvo conformada por 15 participantes. 

La técnica de la recolección de datos fue a través de la encuesta y observación, 

empleando instrumentos de investigación validados y fiables, todo por ser una 

investigación mixta. El procesamiento de los datos y de la información le permitió llegar 

a la conclusión de que la estrategia didáctica que se empleó influyó en la apropiación de 

la tradición cultural inherente a las danzas de su localidad, afianzando de esta manera la 

identidad cultural de los estudiantes. 

Chasiluisa (2018) en su investigación Estrategias metodológicas para el fortalecimiento 

de la identidad cultural de los niños y niñas se formuló el objetivo de analizar la 

incidencia de las estrategias metodológicas en la identidad cultural de los estudiantes de 

4 a 5 años de la Unidad Educativa Ana Páez en Cotopaxi Ecuador. La investigación es 

de enfoque mixto, descriptivo, explicativo. La muestra considerada en la investigación 

fue de 54 individuos que se distribuyeron en 25 niños de 4 a 5 años, 25 padres de familia 

y 4 docentes. En las técnicas e instrumentos de recolección de información fueron la 

entrevista, la encuesta y la observación. La interpretación de la información y el 

procesamiento de los datos le orientó a llegar a la conclusión de que no hay un adecuado 

uso de estrategias metodológicas por lo que rara vez se fomenta actividades que motivan 

conocer la cultura, precisando que las estrategias son de escaso uso y se hacen de manera 

improvisada. También concluye que, los docentes no fortalecieron la identidad cultural 

de los niños en las clases, y no influyó en lo niños para valorar, reconocer y respetar las 

creencias, tradiciones y leyendas que son elementos de la riqueza cultural de los pueblos. 
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Castillo y Hurtado (2019) en la tesis Fortalecimiento de la identidad cultural en niños y 

niñas del grado cuarto del Centro Educativo Bajo Jagua, enfocada en el conocimiento y 

uso de los instrumentos musicales autóctonos de la región pacífica nariñense cuyo 

objetivo fue fortalecer la identidad cultural con el uso y conocimiento de los 

instrumentos musicales autóctonos. El estudio se realizó tomando en cuenta que el 

enfoque es cualitativo, que considera un método investigación – acción, que considera 

un proceso descriptivo de modo sistemático y explicativo. La técnica utilizada fue la 

observación, y como instrumentos se elaboró una entrevista semiestructurada y un diario 

de campo para recoger la información necesaria para su interpretación. La conclusión a 

la que llegaron fue que, con esta estrategia empleada por los docentes generando 

actividades lúdicas con el uso de los instrumentos musicales autóctono ayudó y 

fortaleció la identidad del niño. 

b) Nacionales 

Benavente (2020) en su investigación Influencia del programa Pacasito Pirhua en el 

fortalecimiento de la identidad cultural en niños de 5 años de la Institución Educativa 

San José Obrero, 2020 formuló el objetivo de establecer la influencia del Programa 

Pacasito Pirhua en el fortalecimiento de la identidad cultural de los niños. Es un estudio 

de enfoque cuantitativo, diseño preexperimental. La muestra fue de 20 niños de 5 años, 

de quienes a través de la encuesta con un cuestionario se registró los datos y que fueron 

procesados con la prueba de Wilcoxon llegó a la conclusión que, el programa fue eficaz 

y muy significativo en el desarrollo de la identidad cultural del niño quienes en un inicio 

se encontraban en un nivel bajo y con el tratamiento alcanzaron un nivel alto. 

c) Locales 

Espinoza y Zanabria (2019) en su tesis Canciones pictográmicas para el descubrimiento 

de la cultura material andina en niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 

N° 220 Huellitas de Santa Rosa, Abancay, 2018 cuyo objetivo fue demostrar si las 

canciones andinas pictográmicas contribuyen al descubrimiento de la cultura material 

andina. El estudio se enmarca dentro de una investigación básica, de alcance explicativo, 

de diseño preexperimental. Al ser una investigación cuantitativa, para el registro de los 

datos se elaboró una ficha de observación con escala Likert con 21 ítems, el que fue 

utilizado para la observación y evaluación de 21 niños antes y después de la aplicación 

del tratamiento. La prueba estadística empleada para el procesamiento de los datos fue 

la prueba de rangos de signos de Wilcoxon, que le permitió llegar a la conclusión que 
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las canciones pictográmicas es un tratamiento efectivo para que los niños descubrieran 

la cultura material andina. 

3.2. Marco referencial 

3.2.1. Cuentos 

3.2.1.1. Definición  

Soto (2017) citado en (Rojas y Jiménez, 2023) menciona que el cuento 

viene a ser una narración realizada de forma breve sobre un suceso real 

o fantasioso. Por su parte, García (2005) considera que los cuentos son 

obras literarias educativas que contribuyen a la formación cognitiva, 

afectiva y moral. 

Por otra parte, Masats y Creus (2006) citado en Ros (2013) mencionan 

que los cuentos vienen a ser un medio por el cual se transmiten valores 

implícitos en los usos y costumbres de una comunidad, de esta manera 

considerando a la lectura como un medio por el cual se transmite la 

cultura. 

3.2.1.2. Cuentos andinos 

Becerra et al. (2021) citan a Albújar (1920) señalan que los Cuentos 

andinos son construidos sobre la base de la experiencia y la observación, 

Cuentos andinos constituyen el testimonio descarnado y auténtico del 

impacto emocional que un aspecto de la realidad andina generó en su 

autor. Los hombres y las mujeres de ese universo narrativo actúan 

impulsados por los más elementales instintos. 

Por otro lado, los Cuentos andinos han sufrido adaptaciones y 

modificaciones esto debido a que se adecúan al gusto y costumbres del 

tiempo y del lugar. 

No obstante, la importancia de estos Cuentos andinos radica en que 

promueven la revaloración de tradiciones, costumbres, folklore, así 

como las leyendas y los mitos. 

3.2.1.3. Estructura de un cuento  

Maestro innovador (2020) mencionado en (Rojas y Jiménez, 2023) 

considera en la estructura de un cuento tres partes fundamentales: 
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Introducción. Se da a conocer el punto de inicio o partida de la historia, 

se conoce a los personajes, se sitúa la historia en tiempo y espacio, 

ingresando al universo de la ficción. 

Nudo. Es parte de la estructura tal vez la más atrapante, significativa y 

atrayente y en términos de extensión la más larga donde se da a conocer 

el problema (algo especial aparece) y el suceso (la situación y hecho 

apropiadas para resolver el problema) 

Desenlace. Es la última parte del cuento y la más corta ya que da fin a 

la historia donde el problema se soluciona y/o se vuelve a la normalidad, 

siendo los desenlaces que generan emociones (felicidad, tristeza, 

alegría, etc.) 

3.2.1.4. Características de un cuento infantil 

Acosta (2020) citado en (Rojas & Jiménez, 2023) considera cuatro 

características principales para un cuento infantil, las cuales son: 

Narración breve. Es el momento donde el autor va a dar a conocer una 

breve historia con arreglos a un esquema básico. 

Argumento sencillo. Presenta una estructura de hechos o fenómenos 

que se entrelazan entre sí, donde existe una causa o razón que origina 

una consecuencia y a partir de la cual se desprende el propio argumento 

de una única línea. 

Protagonista. Dentro de una historia existe una cantidad de personajes, 

pero dentro del cuento siempre existe un protagonista (personaje 

principal) y sobre la cual se basa la historia narrada, quien se puede 

decir es el centro de atención en la narrativa literaria. 

El Narrador. Es quien cuenta el relato de los hechos o fenómenos 

imaginarios que atraviesa un personaje principal y personajes 

secundarios. Puede representarse oral, escrita o ilustrada, siendo esta 

última importante para el desarrollo imaginario y creativo de los niños 

en etapa infantil. 
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3.2.2. Cuentacuentos 

3.2.2.1. Definición 

Hurtado (2018) considera que el storytelling como una propuesta 

didáctica consiste en utilizar canciones que tienen una historia o contar 

una historia que cobra vida con melodías. Pretende un acercamiento a 

los primeros lectores a la lengua escrita. Para una generación mayor, 

utilizar los gustos musicales para entregar letras de una canción 

interesante y orientar hacia la lectura recreativa (lectura y aprendizaje 

de canciones). Por su parte, Rey (2001) menciona que el cuentacuentos 

es la forma de realizar narraciones acompañadas de una gama de sonidos 

(elementos musicales, ambientales, de animales) que son agradables a 

los oídos de los asistentes, cautivando y enganchándolos gratamente en 

la historia. Guerrero (2012) indica que es un hombre que cuenta una 

historia a través de libros e historias, y de una forma u otra, de una forma 

aterradora, porque la historia gira en torno al hombre de tal forma que 

se siente contenido. 

El cuentacuentos considerando los párrafos anteriores es un narrador 

oral que utiliza su voz y habilidades interpretativas para contar historias 

frente a un público. Esta práctica tiene una larga tradición en diferentes 

culturas y desempeña un papel importante en la transmisión de 

conocimientos, valores y tradiciones a través de la narración oral. En 

muchas culturas, el cuentacuentos desempeña un papel importante en la 

preservación de la tradición oral y el patrimonio cultural. A través de 

sus narraciones, se transmiten conocimientos ancestrales, valores 

culturales y formas de ver el mundo. 

3.2.2.2. Objetivos del cuentacuentos 

El objetivo de un narrador especializado es transmitir contenido textual 

a una audiencia de una manera interactiva que los atraiga intensamente, 

a través de la imaginación, la expresión o simplemente la creación 

personal. El narrador usa sus habilidades mientras cuenta y actúa al 

mismo tiempo. Esta actividad llamó especialmente la atención de los 

niños. Cuando aparecen los narradores, muestran mucha emoción e 
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incluso ganas de hacerlo, lo que nos permite desenvolvernos con ellos y 

así mejorar su discurso. (Espinoza, 2018) 

3.2.2.3. Otros objetivos del cuentacuentos a considerar son: 

Entretener y cautivar al público. El objetivo principal del 

cuentacuentos es brindar un momento de entretenimiento y atrapar la 

atención del público. Al mantener a los oyentes involucrados e 

interesados, se crea un ambiente propicio para la narración de historias. 

Fomentar el amor por la lectura y la narración. El cuentacuentos 

busca despertar el interés y el gusto por la lectura y la narración oral. 

Al escuchar historias de manera envolvente y disfrutable, se motiva a 

los oyentes a explorar más libros y desarrollar sus habilidades 

narrativas. 

Transmitir valores y enseñanzas. A través de las historias, el 

cuentacuentos puede transmitir valores, lecciones de vida y enseñanzas 

morales de manera sutil y significativa. Estas narrativas pueden ayudar 

a los oyentes a reflexionar sobre diferentes perspectivas y desarrollar su 

sentido ético. 

Preservar y transmitir la tradición oral. El cuentacuentos cumple un 

papel vital en la preservación de la tradición oral, transmitiendo cuentos 

y leyendas de generación en generación. Este proceso garantiza la 

conservación de la cultura y la identidad de una comunidad. 

Estimular la imaginación y la creatividad. La narración de historias 

proporciona un espacio para la imaginación y la creatividad. El 

cuentacuentos busca despertar la capacidad de visualización y el 

pensamiento abstracto en los oyentes, alentándolos a explorar nuevas 

ideas y perspectivas. 

Generar conexión emocional con el público. El cuentacuentos busca 

crear una conexión emocional con el público a través de las historias. 

Al evocar emociones y sentimientos, se establece un vínculo profundo 

entre el narrador y los oyentes, generando un sentido de comunidad y 

comprensión mutua. 
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3.2.2.3 Elementos del cuentacuentos 

 Camilo (2015) los elementos a tener en cuenta en los cuentacuentos 

son: 

La voz. Debe ser alta para que se pueda escuchar y hacer las 

modificaciones que se requiere según las necesidades de la narrativa. 

El tono. No muy agudo, ni muy grave. 

La melodía y el ritmo. Deben ser adecuados porque hacen que la 

narración no sea ni demasiado rápida ni demasiado lenta. 

La modulación. No tiene que ser exagerada, ni en palabras. 

La pausa. Solo se usa con intención específica, ya sea para generar 

suspenso, curiosidad, identificar el texto del libreto del personaje 

principal de lo que dice otro, o para hacer la diferencia de lo que es 

narrado y del diálogo. 

La mirada. Es un elemento que le permite captar y observar a la 

totalidad del escenario y de la audiencia. Además, expresa con sus 

gestos el momento de la narración. 

3.2.2.4. Beneficios del cuentacuentos 

La organización educativa encargada de la innovación educativa 

conocida como Euroinnova International Online Education (2022) 

indica que los beneficios del cuentacuentos son: 

Estimulan la imaginación. Los niños a través de cuentos infantiles 

poseen un adecuado aprendizaje porque despiertan la imaginación de 

los más pequeños a través de la imaginación y la magia. 

Estimulan el lenguaje. Los cuentos ayudan a construir vocabulario, 

aprenderán diferentes expresiones y recordarán frases utilizando algún 

ejemplo de narración que escuchan.  

Incrementa la comunicación con los padres. La narración de los 

cuentos infantiles a través del cuentacuentos permite que los padres e 

hijos estén más conectados, y disfrutarán estando juntos, se reirán de 

los mismos chistes, siempre se sorprenderán por igual del evento. 
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Aumentan su capacidad para enfrentar las dificultades de la vida.  

Pequeños y mayores a través de la narración con el cuentacuentos hace 

comprender la realidad en que vivimos y la necesidad de afrontar retos 

para superar cosas desagradables. Algunas historias de animales y 

personajes ficticios enseñan que tenemos que luchar para conseguir lo 

que deseamos. 

Genera la formación de valores. La narración del cuentacuentos da a 

conocer a los niños que las acciones o personajes buenos siempre se 

imponen sobre las acciones malas o personajes malos permitiendo que 

a través de un conflicto reflexivo lleguen a la conclusión lógica de 

imitar al bueno.  

Promueve la pasión por la lectura. Este modo de narración abre un 

mundo para el desarrollo de la imaginación del niño y genera en el niño 

no solo una pasión por leer sino también por producir. 

3.2.2.5. Implementación de un taller de cuentacuentos 

Los talleres de narración de cuentos pueden ser dirigidos por personas o 

profesores con estas habilidades. Los maestros o maestras deben ejercer 

su vocación o profesión dondequiera que se ofrezca, en un ambiente 

acondicionado. Convertirse en narrador brinda una oportunidad feliz e 

ilimitada de generar un mundo de alegrías, imaginación y una atmósfera 

mágica y relajante con diversos personajes que quedan en los oídos, 

mentes y corazones de todos (Bryant, 1999). Además, el autor menciona 

que es importante seguir los siguientes pasos para implementar un taller 

de cuentacuentos, siendo estos los siguientes: 

• Escoger pocos textos con historias interesantes para niños y que los 

puedan leer. 

• Elige dónde quieres contar la historia (acondicionada). 

• Dar cabida a los talleres de cuentos. 

• Elaborar un cronograma de talleres de cuentos. 

• Elegir estrategias narrativas para y con niños.  

• Elegir los materiales necesarios para el taller de cuentos 
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3.2.2.6. El cuentacuentos y la lectura 

Beuchat (2006) menciona que aquellas personas que tienen la 

oportunidad de ser narradores siempre han sido una parte importante en 

la alimentación y desarrollo intelectual de los niños, pues al presentar 

oralmente historias reflejadas en cuentos, permiten que los niños 

desarrollen su imaginación para recrear escenas, que es un aspecto 

importante. Esto da muchas probabilidades para que los niños puedan 

incrementar su vocabulario y usarlo de maneras diferentes en muchas 

oraciones y para describir o reconocer elementos, materiales, y otras 

cosas relacionadas al cuento y a su entorno.  

3.2.2.7. Importancia de la narración con el cuentacuentos  

Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española 

- CNLSE (2014) considera que la narración a través del cuentacuentos 

centra su importancia debido a que: 

• Proporcionan un punto de partida social productivo y compartido 

para el aprendizaje intercultural que beneficia a los niños. 

• Tienen un amplio potencial de interpretación 

• Tienen un alto valor de identidad cultural 

• Constituyen la base para el uso activo de la lengua en el aprendizaje 

constructivo con fines socio pedagógicos interculturales 

• Son un excelente medio para encontrar coherencia y arraigo a través 

del pluralismo de grupos culturales históricos de diferentes orígenes 

étnicos. 

3.2.2.8. El cuentacuentos como fuente estratégica en base a la literacidad  

Sibón et al. (2015) señalan que el cuentacuentos se convierte en una 

fuente importante en la comunidad educativa debido a que es la base de 

la literacidad en el niño, debido a que: 

• Exhibe un comportamiento inusual, extraño, perturbador y 

perturbador 

• Presenta acciones insólitas, extrañas, inquietantes y perturbadoras.  

• Provoca emociones fuertes  
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• Atrae la atención de los estudiantes que están involucrados en el 

proceso de aprendizaje  

• Mejora la comprensión del habla 

• Estimular la producción y percepción comunicativa, crear de nuevo 

utilizando recursos TIC 

Es una propuesta dentro del proceso educativo que afianza su propósito 

dentro de las estrategias didácticas, donde la cultura y la lengua están 

unidas en su proceso de socialización por medio de parámetros que 

imbrican el juego en el aprendizaje.  

3.2.2.9. Dimensiones del cuentacuentos 

Las dimensiones del cuentacuentos están relacionadas con la 

importancia del acondicionamiento del escenario y los aspectos 

esenciales del narrador, y estas son: 

Narrativa oral. Es la narración de una historia real o imaginario, 

siendo un producto humano artísticamente literario, constituido en 

entretenimiento donde el éxito es la articulación del emisor, signo y 

receptor con el propósito de realizar la representación ante un público 

específico (Lada, 2016). 

Expresión corporal. Se refiere al lenguaje corporal la manera de cómo 

utilizar para dar a conocer rasgos propios de la personalidad del 

personaje, y el de cómo enviar mensajes no hablados a través de signos 

lingüísticos, pero si enviando mensaje con movimientos de algún 

miembro del cuerpo (Cinante, 2022).  

Expresión gestual. Las expresiones de las partes del rostro es un 

elemento esencial al momento de narrar una historia porque permite 

expresar, sobre todo, una emoción. Es también considerado como un 

elemento más de la comunicación como actividad no verbal (Suárez, 

2011) 

Escenario. Espacio apropiado para la realización de actividades 

didácticas, sobre todo, de expresión artística (Peñaloza, 2017). 

Sonidos. Elemento sonoro producido en el oído resultado de vibraciones 

que se distribuyen por un medio elástico, como el aire (Peñaloza, 2017). 

 



- 21 de 220 - 

 

3.2.3. Cultura material andina 

3.2.3.1. Definición 

La cultura “es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 

otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad” (Burnett, 1977, p. 56).  Este concepto reduce 

la cultura solo al ámbito de lo espiritual, y omite la cultura material que 

crean las diversas sociedades, así como Fernández (2009) menciona que 

la cultura material, es un concepto que se aplica a todo aquello que es 

tangible de origen cotidiano y ceremoniales (infraestructura, 

herramientas laborales, artesanías, vestimentas tradicionales), esto se 

diferencia de acuerdo al contexto geográfico y ambiental, considerando 

que la cultura refleja la adaptación al medio. Para Sarmiento (2004) se 

basa en aspectos de la realidad social de bienes propios a un pueblo, 

también indica que incluye el uso, consumo, creación e intercambio de 

recursos, y actividades, rituales que requieren objetos. 

Mientras que Andino, se refiere a “la naturaleza, el hombre y la 

Pachamama (madre tierra), son un todo que viven relacionados 

perpetuamente. Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la cultura 

andina, un ser vivo” (Sosa, 2009, p. 43).  

La cultura andina se desarrolló en el contexto geográfico de la región de 

los Andes, una extensa cadena montañosa que se extiende por varios 

países de América del Sur, como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y 

partes de Chile y Argentina. Esta región presenta una geografía diversa 

y desafiante, con altitudes que van desde valles fértiles hasta altas 

montañas y altiplanos. Las montañas proporcionaron recursos naturales 

como agua, minerales y tierras fértiles, pero también presentaron 

desafíos para la agricultura y la comunicación entre las comunidades. 

Esto llevó a los antiguos habitantes de los Andes a desarrollar técnicas 

y sistemas agrícolas innovadores, como la construcción de terrazas y la 

domesticación de cultivos como la papa y el maíz, que les permitieron 

adaptarse y prosperar en este entorno montañoso. 
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La cosmovisión andina también fue profundamente influenciada por su 

contexto geográfico. Las montañas, los ríos y los fenómenos naturales 

como el sol y la lluvia eran considerados sagrados y divinos. La relación 

con la naturaleza era fundamental en la vida cotidiana y en las creencias 

religiosas de los pueblos andinos. Esto se reflejaba en la adoración de 

deidades relacionadas con la naturaleza y en prácticas rituales y 

ceremoniales dedicadas a agradecer y pedir la protección de los 

elementos naturales. Además del contexto geográfico, la cultura andina 

se vio influenciada por la interacción y el intercambio con otras culturas 

de la región. A lo largo de la historia, diferentes pueblos y civilizaciones 

habitaron los Andes y establecieron redes comerciales, intercambiando 

conocimientos, tecnologías y productos. Este intercambio cultural 

contribuyó a la diversidad y riqueza de la cultura andina, con influencias 

que se pueden encontrar en la arquitectura, la cerámica, la textilería y 

otras manifestaciones artísticas. 

Considerando los conceptos anteriores se puede señalar que la cultura 

material andina es todo lo que puede ver y tocar una persona, pero que 

es propio de la riqueza de los pueblos de los andes y que están 

relacionados a su infraestructura, instrumentos musicales, artesanía, 

vestimenta, e incluye su gastronomía. Asimismo, se puede indicar que 

la cultura material andina abarca una amplia gama de objetos y 

artefactos que reflejan la creatividad, habilidades técnicas y 

cosmovisión de las antiguas civilizaciones de los Andes. Estos objetos 

no solo tienen un valor estético, sino que también proporcionan 

información invaluable sobre la historia, la sociedad y la cosmovisión 

de estas culturas ancestrales. 

3.2.3.2. Identidad cultural 

González (1999) considera que: La identidad cultural de un pueblo viene 

definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se 

plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre 

los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los 

sistemas de valores y creencias [...] Un rasgo propio de estos elementos 
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de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son 

producto de la colectividad. (p. 73)  

Para Molano (2007) este aspecto está íntimamente relacionado con la 

historia y el patrimonio cultural; agrega que, sin memoria, sin revalorar 

el pasado, sin elementos simbólicos o referencias la identidad cultural 

no puede existir y ayudar a configurar el futuro. 

Se puede indicar que la identidad cultural andina es una mezcla 

compleja de tradiciones, valores, espiritualidad, lengua y expresiones 

artísticas que han sido transmitidas a lo largo del tiempo por los pueblos 

indígenas de los Andes. Estos elementos se combinan para formar una 

identidad única y diversa que sigue siendo relevante en la actualidad, a 

pesar de los cambios y desafíos que han enfrentado estas comunidades 

a lo largo de la historia. 

3.2.3.3. Importancia de la identidad cultural en la formación del niño 

Es notorio encontrar la carencia de una identidad cultural en los 

estudiantes, esto se debe a diversos factores como: social, familiar, junto 

con la despreocupación por parte de sus padres en no enseñarles de 

donde provienen sus antepasados las costumbres y tradiciones de 

aquellos tiempos. Estos factores son provocados por la desinformación 

que reciben los estudiantes a través de medios de información, 

ocasionándoles una falsa identidad cultural, al adoptar costumbres y 

tradiciones de otros países, siendo en algunos casos reforzados en los 

propios centros educativos, al momento de realizar actividades 

encaminadas a promocionarlos como propios, siendo alentados incluso 

por los padres de familia. Los docentes poseen escasa información de 

cómo trabajar con la identidad cultural y su inclusión en los estudiantes 

cuando se presentan problemas de adaptación social, la carencia de 

estrategias que permitan mejorar el rendimiento estudiantil, es necesario 

empezar por un concepto único de identidad cultural donde los docentes 

serán los actores principales en el proceso de enseñanza sin realizar 

discriminación de ninguna índole en el aula de clases. Es necesario que 

cuenten con las herramientas e información actualizada y no solo de 

libros de contenido pobre de origen extranjero que no aportan nada, los 
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profesores deben ser preparados para promocionar la cultura del país, 

con todas sus costumbres y tradiciones, empezando por lo local para 

luego llegar a lo nacional. 

En la sociedad actual existe un sentimiento escaso de pertenencia hacia 

una comunidad social, el hecho del pequeño residuo de identidad surge 

momentáneamente con ocasión de eventos especiales como deportivos, 

fechas puntuales como son las patrias, aunque actualmente se refleja un 

sentimiento hacia degustaciones gastronómicas y de diversión. El 

utilizar el concepto de identidad cultural en educación toma un ribete 

significativo por su carácter formativo e instructivo, por eso la 

enseñanza juega un rol importantísimo en potenciarla para poder 

salvaguardar hay que reconocer su importancia en la comunidad. 

(Camilo, 2015, p. 67) 

3.2.3.4. La riqueza cultural de los andes 

Magaña (como se cita en Cachupud, 2018) sostiene que la riqueza 

cultural se conforma por una serie de factores que representa su 

identidad de un pueblo (idioma, gastronomía, costumbres y tradiciones) 

y que se encuentra en armonía con los elementos del medio ambiente 

natural y transformado. Para Reyes (2012) también se considera dentro 

de esta riqueza a los valores, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento de una sociedad donde las personas tienen un sentido 

de pertenencia. 

De acuerdo a lo anterior, se puede indicar que la riqueza cultural andina 

son los bienes tangibles e intangibles propias de un pueblo ubicado 

geográficamente a lo largo de la cordillera de los andes, donde estos 

bienes expresan el saber, tradición, costumbre, modo de vida, 

gastronomía, expresión artística, conocimiento tradicional, y otros que 

identifican el pasado histórico de la sociedad (preínca, inca y colonial).  

3.2.3.5. La identidad cultural en el proceso educativo 

En la actualidad, las sociedades presentan muy poco sentido de 

pertenencia, con un sentido de identidad fugaz ligado a eventos 
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específicos (por ejemplo, deportes), fechas específicas (por ejemplo, 

ciudad natal), aunque este sentido se expresa actualmente en la 

degustación de alimentos y la diversión. El uso del concepto de 

identidad cultural en la educación tiene importantes ventajas debido a 

su carácter formativo y educativo, por lo que la educación juega un papel 

muy importante en su promoción para mantener su importancia en la 

sociedad. Un estudiante se ve limitado de conectarse con lo que sabe 

poco, por eso el alcance se refiere a conocer profundamente el lugar de 

su origen, donde su memoria le permita usar su propia idea y 

conocimiento previo como elementos esenciales para la interiorización 

de nuevos contenidos que le permitan tener un sentido de pertenencia 

(Cachupud, 2018).  

Las instituciones educativas y los profesores, como actores responsables 

del proceso educativo, deben orientar a los niños para comprender, 

apreciar, amar, cuidar y respetar la cultura propia y ajena y se adapten 

de manera correcta para lograr la plena convivencia. Por tanto, podemos 

“afirmar que la cultura determina lo que se denomina identidad cultural” 

(Vargas, 2013). 

3.2.3.6. Enfoque intercultural en la educación inicial 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) (2013) refiere que 

este enfoque busca reconocer la diversidad cultural y la presencia de 

diversas perspectivas culturales, las que se expresan de diferentes 

formas de organización, sistema de relación y visión del mundo, además 

esta considera el reconocer y valor otras formas de organización y de su 

riqueza cultural de otros pueblos. Por su parte, el Ministerio de 

Educación (2016) considera que este tipo de enfoque es un “proceso 

dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de 

diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y 

la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a 

las diferencias” (p. 15). 

La educación intercultural abarca el patrimonio de la cultura de una 

nación al tiempo que ayuda a comprender las contribuciones de otra 

cultura y pueblo en términos de conocimiento, tecnología, historia, 
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valores, formas de organización social y otras propias a culturas 

significativas. Una vez más, en el proceso educativo toma en cuenta los 

propios métodos de enseñanza y aprendizaje que se utilizan para que en 

las personas el conocimiento impartido sea duradero y enriquecedor en 

el tiempo. 

3.2.3.7. La construcción de la identidad cultural en el niño 

La formación de la identidad sigue un proceso similar al de la 

conciencia, y al igual que la conciencia tiene una base social. Las 

identidades relacionadas con la música emergen a través de la 

inmersión, pero su desarrollo es cultural, lingüístico y discursivo. Se 

crea en la infancia a través de los elementos sonoros que le proporciona 

el entorno, y sus cantos, formas musicales, instrumentos y sonidos se 

relacionan con el grupo al que pertenecen. La música es parte de ella, 

como un paisaje, una historia, una ciudad o una escuela. A través de todo 

esto, los niños pueden sentir el sentido de pertenencia a un grupo o 

cultura, así como reconocerse unos a otros y encontrar el valor de las 

diferencias (Porta, 2017). 

La construcción de la identidad de la región rural se enmarca en 

definiciones opuestas, en este caso entre ciudad y campo, material y 

pertenencia, etc. En el caso de la población rural, el antagonismo y la 

materialidad se crean en el territorio que aporta los recursos materiales. 

para la producción y el consumo para la existencia del sujeto. Pero para 

el empleo y el acceso a bienes y recursos (económicos, comerciales, 

productivos, culturales y/o simbólicos), son aspectos de constante 

importancia. Para otros, son la base de la identidad individual y 

colectiva, y en estas áreas rurales se enfatiza particularmente la 

centralidad de la familia como institución social, así como el espacio 

privado e íntimo en el que se construyen las identidades individuales y 

colectivas (Aguirre-Pastén et al., 2017). 

3.2.3.8. Factores que inhiben la identificación de los elementos de la cultura 

andina 

De acuerdo a la Primera Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes 

sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial (como se cita 
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en Andina Agencia Peruana de Noticias, 2018) los factores que inhiben 

identificarnos con los elementos de la cultura andina son: 

• El racismo 

53% de la población encuestada que en el Perú somos racistas o muy 

racistas, mientras que un 8% se considera a sí mismo como racista o 

muy racista. 

• Discriminación 

El 50% de la población se siente discriminada. El 59% de la muestra 

considera que la población quechua y aimara frecuentemente sufre 

de discriminación alta y muy alta, indicando que se debe a su forma 

de hablar, vestir y lengua de origen. Asimismo, el 60% señala que 

los afroperuanos son discriminados por su color de piel y el rasgo 

facial o físico, asociándolos con la delincuencia. 

• Desconocen que es la diversidad cultural 

Los encuestados sienten debilidad para identificar esta diversidad y 

relacionan las danzas típicas, fiestas patronales o regionales, cocina 

regional, las lenguas indígenas y la vestimenta típica. 

• Expresiones culturales vulnerables 

El idioma nativo y la actividad agropecuaria son las expresiones de 

diversidad cultural que se enfrentan a discriminación, y esta riqueza 

se va perdiendo dado que cada vez es menor la transmisión de padres 

a hijos. 

3.2.3.9. Dimensiones consideradas en la cultura material andina  

Vestimentas de danzas andinas. Huargaya (2014) considera que el 

vestuario comprende una serie de elementos del vestido, es decir, las 

prendas de los trajes y sus complementos como los calzados, sombreros 

y demás accesorios que se utilizan y dan un significado dentro de una 

representación escénica que define y caracteriza a un personaje. 

 Instrumentos musicales andinos.  Sipion (2018) es todo aquel objeto 

o instrumento musical con el cual se puede generar o producir un sonido 

audible y melódico siendo apropiado para la musicalidad. Yupanqui 

(2021) menciona que en el Tawantinsuyo los instrumentos musicales se 

fabricaban de distintos materiales como respuesta a diversos motivos 
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físicos o materiales, sino a la ideología de cada sociedad, los 

instrumentos musicales transmiten la cultura de determinado grupo 

social. Además, indican que estos instrumentos no solo transmiten 

sonido y música, sino cultura viva. 

Herramientas agrícolas andinas. Estas son consideradas como 

herramientas usadas por las poblaciones que se dedican a la actividad 

agropecuaria en los andes, utilizados en la labranza, sembrío, cultivo, 

cosecha, pero siendo su principal característica que no son 

mecanizados. La Organización Hablemos Culturas (2018) sostiene que 

las herramientas agrícolas son aquellas que se usan en el campo para 

actividades de labranza y procesos asociados a la agricultura, son 

artículos antrópicos empleados para facilitar las actividades necesarias 

en la producción agrícola. 

 

Complejos arqueológicos de la zona andina. Univisión (2018) 

sostiene que un complejo arqueológico es un área donde se preserva y 

evidencia actividades que fueron desarrollados en el pasado, 

generalmente son estudiados por la disciplina de la arqueología, 

significando que el sitio representa parte del registro arqueológico. 

3.2.3.10. Teorías relacionadas a la investigación 

Entre algunas teorías que sostienen la propuesta del tratamiento, se 

considera a Payer (2010) menciona en referencia al modelo 

constructivista social que la relación entre el entorno y uno mismo es la 

suma de la equivalencia de los factores ambientales sociales: los nuevos 

conocimientos se forman a partir de los propios planes, producto de la 

propia realidad y su comparación con los planes de los demás. 

Asimismo, Pérez et al. (2013) indican que el lugar donde interactúen 

ideas, expresiones y valores en los niños fundamentalmente debe ser el 

salón de clases. La interpretación es personal, por lo que no existe una 

realidad intelectual compartida. Por ello, los estudiantes reciben 

diversas interpretaciones de un mismo material, ya que cada uno hace la 

construcción y reconstrucción de su propio conocimiento a partir de su 

esquema, conocimientos y experiencias previas, conocimientos previos, 

etc. Por esta razón, la narración de cuentacuentos de historias propias a 
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la realidad del contexto del niño y de la riqueza de la unidad geográfica 

donde se desarrolla una sociedad permite que el estudiante relacione los 

contenidos y mensajes de la narrativa del cuento y de su puesta de 

escenario y elementos propios de este tipo de narrativa con sus saberes 

que posee que garantiza un aprendizaje significativo. De esta manera se 

refuerza la teoría de Piaget (como se cita en Pérez et al., 2013) donde 

afirma que el conocimiento surge dentro del proceso de asimilación y 

adaptación; el conocimiento generado llega y se procesa interactuando 

con el conocimiento previo y formando así la nueva estructura cognitiva. 

Entonces, se puede indicar que la representación narrativa con el 

cuentacuentos es una forma que puede desarrollar área cognitiva de los 

niños y construye sus propias interpretaciones y aceptaciones. Vigosky 

(como se cita en Castro y Pozú, 2015) en su teoría socio cultural, 

sostiene que el desarrollo del niño está relacionado íntimamente con su 

interacción con el contexto socio-histórico cultural; a partir de esta 

interacción, el sujeto busca el desarrollo de su potencial, cimiento para 

su desarrollo como individuo y como estudiante. 

3.3. Marco conceptual 

a) Aplicación. Empleo de un estímulo para buscar modificar una conducta o un 

comportamiento. 

b) Cultura. Conjunto de elementos e ideas no especializadas que se forman y se 

adquieren gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, a través de la lectura, 

estudio y trabajo. 

c) Efecto. Es el resultado de la aplicación de un estímulo. 

d) Enfoque educativo. Está referido al modelo pedagógico con un fundamento 

ideológico que direcciona el cómo se debe desarrollar el proceso pedagógico. 

e) Identidad. Son los rasgos propios y características únicas de una persona, que la    

diferencia de los demás y una personalidad específica. 

f) Influencia. Consecuencia que se percibe en un hecho o fenómenos que recibió un 

estímulo. 

g) Narración. Es una acción de manifestación oral para expresar una idea, sentimientos, 

historias, mitos, cuentos y otros, muy utilizado en las actividades educativas. 

h) Riqueza cultural. Esta referida a la diversidad de cultura material y no material de 

un determinado pueblo o grupo social. 
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4. CAPÍTULO IV  

METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

Según el propósito del estudio se centra en el tipo de investigación aplicada. Si se 

parte de Carrasco (2016), este tipo de investigación busca a través de un 

tratamiento la modificación de una realidad identificada. En este sentido, la 

investigación trata de resolver a través de los talleres de narrativas con el 

cuentacuentos que los niños tengan capacidades para incrementar el nivel de 

reconocimiento de los elementos materiales de la cultura andina.   

4.1.2. Nivel de investigación 

El alcance de la investigación es explicativo, de acuerdo a Hernández et al. (2014), 

permitirá explicar el ¿por qué? se dio un cambio sobre el problema identificado. 

Es decir, de acuerdo a esta propuesta, los resultados obtenidos permiten observar 

la existencia de un cambio en la observación postest de la variable problema con 

respecto al pretest y que explica la capacidad de reconocimiento de la cultura 

material andina que presentan los niños después de administrada el tratamiento 

(cuentacuentos), y que se puede fundamentar en su soporte teórico de este 

tratamiento cuando se menciona que genera una conexión emocional con el 

público, despierta la imaginación, transmite valores y promueve el gusto por la 

lectura y la narración, así como, genera la curiosidad de conocer la riqueza de los 

pueblos.  

4.2. Diseño de investigación 

El diseño es preexperimental de pre y posprueba, según Dueñas (2012), esto significa que 

este tipo de proceso experimental considera solo un grupo experimental a quienes se les 

dará un tratamiento para resolver la situación problemática o mejorar una condición. Es 

decir, que el proyecto solo administrará el estímulo (cuentacuentos) a los niños de cinco 
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años del nivel inicial para que tengan la capacidad de reconocer los elementos materiales 

que identifican a la cultura andina.  

El corte para la toma de datos es longitudinal. Según Mejía (2013), sostiene que este 

proceso de registrar la información o los datos es cuando se obtienen en dos o más 

momentos diferentes; entonces, al ser un diseño de pre y posprueba donde existe una 

observación inicial y otra final sustenta ser longitudinal. En este sentido, se encuentra 

dentro de un enfoque cuantitativo porque se medirán dos momentos para después 

comparar. 

4.3. Población y muestra 

La población de la investigación corresponde al total de niños de cinco años matriculados 

en tres instituciones educativas públicas del nivel inicial de la zona urbana de la ciudad 

de Abancay en el año académico 2022, y que se detalla a continuación:  

Tabla 3 

Población de niños de cinco años de las instituciones del Nivel Inicial de Abancay 

Nº Institución Educativa Inicial Total % 

01 Nº 54036 Señor de la Exaltación 19 26% 

02 
Nº 661 Manuel Jesús Sierra 

Aguilar 
41 56% 

03 N° 1105 Santa Isabel 13 18% 

TOTAL 73 100% 

Nota. Elaboración según la información de las nóminas de matrícula de las tres 

instituciones, 2022 

Teniendo en cuenta que la población es pequeña se trabajó con el total de individuos de 

cinco años de las instituciones y considerando que a través de una evaluación exploratoria 

la totalidad de los niños tienen dificultades para reconocer los elementos de la cultura 

material andina, entonces se trata de una población censal. 

4.4. Procedimiento de la investigación 

La ejecución de la tesis consideró de manera detallada las siguientes actividades a 

desarrollarse: 
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• Se elaboró los instrumentos de investigación según la base referencial, con el apoyo 

y orientación del asesor (ficha de evaluación) 

• Se solicitó a tres expertos la evaluación del instrumento y su validación. 

• Una vez validado el instrumento, se aplicó la ficha de evaluación a una muestra 

piloto, con la finalidad de demostrar la confianza estadística. 

• Al ser el instrumento fiable, se procedió a realizar las evaluaciones propias del diseño 

de investigación considerado.  

• Los datos registrados a través de la evaluación fueron procesados y se realizó el 

análisis respectivo. 

• La interpretación de los resultados obtenidos permitió hacer las discusiones, 

conclusiones y recomendaciones. 

4.5. Técnica e instrumento 

4.5.1. Técnica de investigación 

La técnica considerada para la ejecución de la investigación fue la observación, 

según Dueñas (2012) con esta se describe acciones, discursos, comportamiento 

del individuo o grupo de individuos de un determinado contexto, para obtener 

información de manera directa los datos que produce el hecho o fenómeno. 

También podemos incluir que esta técnica permite mediante los sentidos describir 

las características de un problema a investigar que en el caso de este estudio será 

el detalle del logro de reconocimiento de la cultura material andina. 

4.5.2. Instrumentos de investigación 

La ficha de evaluación es un instrumento seleccionado para registrar datos sobre 

el nivel de reconocimiento de la cultura material andina que presenta el niño antes 

y después de aplicar el estímulo e identificar a través de la descripción de cada 

uno de los momentos si se pudo conseguir un cambio. La confiabilidad de este 

instrumento se demostró con el coeficiente de fiabilidad de Mc Donald, 

considerando que la escala de medición será tipo Liker. 

4.6. Análisis estadístico 

La prueba adecuada para determinar si hubo un cambio respecto al nivel de 

reconocimiento del niño con base a los datos obtenidos antes y después del tratamiento 

se realizó con el estadístico de rangos con signos de Wilcoxon apropiado para muestras 

relacionadas. 
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a) Prueba estadística de rangos con signo de Wilcoxon 

H0: W(+) = W(-)  

H1: W(+) ≠ W(-) 

b) Decisión estadística para la toma de decisión 

H0: ρ valor > .05; entonces  

H1: ρ valor < .05; entonces 

c) Nivel de significancia o error (α) 

α = .05 (5%) máximo aceptable 
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5. CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de resultados pretest 

5.1.1. Análisis descriptivo de la variable cultura material andina  

Figura1 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de la cultura material andina (pretest) 

 

En la figura 1 se observa que de los 73 niños que es el número total de la muestra, 

el 57.53% (42 niños) y el 42.47% (31niños) conoce nada y conoce poco sobre los 

elementos de la cultura material andina. Esto debido a que los niños presentan 

serias debilidades que no les permite reconocer las láminas de las diferentes 

vestimentas de danzas, instrumentos musicales, herramientas agrícolas y 

complejos arqueológicos de la zona andina.  
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a) Descripción del conocimiento sobre la vestimenta de danzas andinas 

(pretest) 

Figura 2 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de la vestimenta de danzas 

andinas (pretest) 

 

 

En la figura 2 se observa que de los 73 niños que es el número total de la 

muestra, el 42.47% (31 niños) y el 57.53% (42 niños) conoce nada y conoce 

poco sobre los elementos que componen las vestimentas de las danzas 

andinas. Esto debido a que los niños no reconocían, ni identificaban los 

componentes del traje del carnaval abanquino, del traje del toril, del traje de 

huaylía, del traje de tikapallana cuando a este grupo se les mostraba en 

láminas cada una de las prendas que componen a las vestimentas 

respectivamente. 
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b) Descripción del conocimiento sobre los instrumentos musicales andinos 

(pretest) 

Figura 3 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de los instrumentos musicales 

andinos (pretest) 

 

 

En la figura 3 se observa que de los 73 niños que es el número total de la 

muestra, el 61.64% (45 niños) y el 38.36% (28 niños) conoce nada y conoce 

poco sobre los instrumentos musicales andinos. Esto debido a que los niños 

no reconocían los instrumentos del carnaval abanquino, del toril, de la 

huaylía, de la tikapallana, ni identificaban la quena, la tinya, la mandolina, el 

waqrapuku, la guitarra, el arpa, el violín, el acordeón, tampoco sabían en la 

música de que danza lo utilizaban cuando a este grupo se les mostraba en 

láminas cada uno de los instrumentos respectivamente. 
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5.1.1.1. Descripción del conocimiento sobre las herramientas agrícolas 

andinas (pretest) 

Figura 4 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de las herramientas agrícolas 

andinas (pretest) 

 

 

En la figura 4 se observa que de los 73 niños que es el número total de 

la muestra, el 60.27% (44 niños) y el 39.73% (29 niños) conoce nada y 

conoce poco sobre las herramientas agrícolas andinas. Esto debido a 

que los niños no identifican ni reconocen cómo se utiliza la lampa, el 

pico, la yunta, el machete, la hoz, la chakitaqlla cuando a este grupo se 

les mostraba en láminas cada una de las herramientas agrícolas andinas 

respectivamente. 
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5.1.1.2. escripción del conocimiento sobre los complejos arqueológicos 

(pretest) 

Figura 4 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de complejos arqueológicos 

(pretest) 

 

 

En la figura 5 se observa que de los 73 niños que es el número total de la muestra, 

el 47.95% (35 niños) y el 50.68% (37 niños) conoce nada y conoce poco sobre las 

características de los complejos arqueológicos. Esto debido a que los niños no 

reconocían, ni identificaban las láminas de los diversos complejos arqueológicos 

de los andes peruanos dando a conocer sus limitaciones para identificar el 

complejo arqueológico de Machupicchu, Saywite, Choquequiraw, 

Ollantaytambo, Sacsaywaman, Curamba, Pisaq y Pikillaqta. Solo un niño conoce 

de manera regular algunos de estos complejos antes mencionados. 
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5.2. Análisis de resultados postest 

5.2.1. Análisis descriptivo de la variable cultura material andina 

Figura 5 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de la cultura material andina 

(postest) 

 

 

En la figura 6 se observa que de los 73 niños que es el número total de la muestra, 

el 49.32% (36 niños) y el 49.32% (36 niños) conoce bien y conoce muy bien sobre 

los elementos de la cultura material andina respectivamente. Esto debido a que los 

niños pueden reconocer las láminas de las diferentes vestimentas de danzas, 

instrumentos musicales, herramientas agrícolas y complejos arqueológicos de la 

cultura andina. Solo el 1.37 % (1 niño) conoce de manera regular algunos de estos 

elementos de la cultura material andina antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 de 220 - 

 

5.2.1.1. Descripción del conocimiento sobre la vestimenta de danzas andinas 

(postest) 

Figura 6 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de la vestimenta de danzas 

andinas (postest) 

 

 

En la figura 7 se observa que de los 73 niños que es el número total de 

la muestra, el 72.60% (53 niños) y el 23.29% (17 niños) conoce bien y 

conoce muy bien sobre los elementos que componen las vestimentas de 

las danzas andinas. Esto debido a que los niños podían reconocer e 

identificar los componentes del traje del carnaval abanquino, del traje 

del toril, del traje de huaylía, del traje de tikapallana cuando a este grupo 

se les mostraba en prendas los componentes de las vestimentas 

respectivamente. Solo el 4.11% (3 niños) conocen de manera regular 

los elementos de los trajes antes mencionados. 
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5.2.1.2. Descripción del conocimiento sobre los instrumentos musicales 

andinos (postest) 

Figura 7 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de los instrumentos musicales 

andinos (postest) 

 

 

 

En la figura 8 se observa que de los 73 niños que es el número total de 

la muestra, el 35.62% (26 niños) y el 64.38% (47 niños) conoce bien y 

conoce muy bien sobre los instrumentos musicales andinos. Esto debido 

a que los niños pueden reconocer e identificar los instrumentos del 

carnaval abanquino, del toril, de la huaylía, de la tikapallana, la quena, 

la tinya, la mandolina, el waqrapuku, la guitarra, el arpa, el violín, el 

acordeón y reconocen la música de la danza donde lo utilizan cuando a 

este grupo se les mostraba en láminas cada uno de los instrumentos 

respectivamente. 
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5.2.1.3. Descripción del conocimiento sobre las herramientas agrícolas 

andinas (postest) 

Figura 8 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de las herramientas agrícolas 

andinas (postest) 

 

 

En la figura 9 se observa que de los 73 niños que es el número total de 

la muestra, el 39.73% (29 niños) y el 60.27% (44 niños) conoce bien y 

conoce muy bien sobre las herramientas agrícolas andinas. Esto debido 

a que los niños identifican y conocen cómo se utiliza la lampa, el pico, 

la yunta, el machete, la hoz, la chakitaqlla cuando se les mostraba en 

láminas cada una de las herramientas agrícolas andinas 

respectivamente. 
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5.2.1.4. Descripción del conocimiento sobre los complejos arqueológicos 

(postest) 

Figura 9 

Distribución porcentual respecto al conocimiento de complejos arqueológicos 

(postest) 

 

 

En la figura 10 se observa que de los 73 niños que es el número total de 

la muestra, el 69.86% (51 niños) y el 21.92% (16 niños) conoce bien y 

conoce muy bien las características de los complejos arqueológicos. 

Esto debido a que los niños reconocen las láminas de los diversos 

complejos arqueológicos de la cultura andina e identifican el complejo 

arqueológico de Machupicchu, Saywite, Choquequirao, 

Ollantaytambo, Sacsaywaman, Curamba, Pisaq y Pikillaqta. Solo el 

8.22% (6 niños) conocen de manera regular algunos de estos complejos 

antes mencionados. 
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5.3. Contrastación de hipótesis 

5.3.1. Hipótesis estadística general (cultura material andina) 

a) Hipótesis nula (H0):  

La aplicación de los cuentacuentos no influye de manera significativa en el 

reconocimiento de la cultura material andina en niños de cinco años de Nivel 

Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

b) Hipótesis alterna (H1):  

La aplicación de los cuentacuentos influye de manera significativa en el 

reconocimiento de la cultura material andina en niños de cinco años de Nivel 

Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

Tabla 4 

Rangos de valores obtenidos sobre la cultura material andina durante el pre y 

postest. 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 4 da a conocer que de los 73 niños que recibieron el tratamiento, todos 

presentaron rangos positivos registrados en la evaluación postest. Ningún niño 

reflejó disminuir su capacidad para reconocer los elementos de la cultura material 

andina, ni se quedó sin sufrir alguna variación respeto a este conocimiento. 

 

 

 

 N 

Cultura material andina (postest - pretest) Rangos negativos 0a 

Rangos positivos 73b 

Empates 0c 

Total 73 

a. Cultura material andina (postest) < Cultura material andina (pretest) 

b. Cultura material andina (postest) > Cultura material andina (pretest) 

c. Cultura material andina (postest) = Cultura material andina (pretest) 
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Tabla 5 

Estadísticos de pruebaa sobre la cultura material andina 

 Cultura material andina (postest - pretest) 

Z -7,592b 

Sig. asin. (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

La tabla 5 muestra que el p valor es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se afirma que la aplicación del cuentacuentos influye de manera 

significativa en el reconocimiento de la cultura material andina en niños de cinco 

años de Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022.  

 

5.3.2. Hipótesis estadística específica (vestimenta de danzas andinas) 

a) Hipótesis nula (H0):  

La aplicación de los cuentacuentos no influye de manera significativa en el 

reconocimiento de la vestimenta de danzas andinas en niños de cinco años del 

Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

b) Hipótesis alterna (H1):  

La aplicación de los cuentacuentos influye de manera significativa en el 

reconocimiento de la vestimenta de danzas andinas en niños de cinco años 

del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 
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Tabla 6 

Rangos de valores respecto a la vestimenta de danzas andinas durante el pre y 

postest. 

 N 

Vestimenta de danzas andinas (postest - 

pretest) 

Rangos negativos 0a 

Rangos positivos 73b 

Empates 0c 

Total 73 

a. Vestimenta de danzas andinas (postest) < Vestimenta de danzas andinas (pretest) 

b. Vestimenta de danzas andinas (postest) > Vestimenta de danzas andinas (pretest) 

c. Vestimenta de danzas andinas (postest) = Vestimenta de danzas andinas (pretest) 

La tabla 6 da a conocer que de los 73 niños que recibieron el tratamiento, todos 

presentaron rangos positivos registrados en la evaluación postest. Ningún niño 

reflejó disminuir su capacidad para reconocer los elementos que componen la 

vestimenta de las danzas andinas, ni se quedó sin sufrir alguna variación respecto 

a este conocimiento. 

Tabla 7 

Estadísticos de pruebaa sobre la vestimenta de danzas andinas 

 Vestimenta de danzas andinas (postest - pretest) 

Z -7,616b 

Sig. asin. (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

La tabla 7 muestra que el p valor es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se afirma que la aplicación del cuentacuentos genera un efecto 

positivo y significativo para que los niños de cinco años del nivel inicial 

reconozcan la vestimenta de las danzas andinas. 
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5.3.3. Hipótesis estadística específica (instrumentos musicales andinos) 

a) Hipótesis nula (H0):  

 La aplicación del cuentacuentos no influye de manera significativa en el 

reconocimiento de los instrumentos musicales andinos en niños de cinco años 

del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022.    

b) Hipótesis alterna (H1):  

La aplicación del cuentacuentos influye de manera significativa en el 

reconocimiento de los instrumentos musicales andinos en niños de cinco años 

del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022.    

Tabla 8 

Rangos de valores sobre los instrumentos musicales andinos durante el pre y 

postest. 

 N 

Instrumentos Musicales Andinos (postest - 

pretest) 

Rangos negativos 0a 

Rangos positivos 73b 

Empates 0c 

Total 73 

a. Instrumentos musicales andinos (postest) < Instrumentos musicales andinos (pretest) 

b. Instrumentos musicales andinos (postest) > Instrumentos musicales andinos (pretest) 

c. Instrumentos musicales andinos (postest) = Instrumentos musicales andinos (pretest) 

La tabla 8 da a conocer que de los 73 niños que recibieron el tratamiento, todos 

presentaron rangos positivos registrados en la evaluación postest. Ningún niño 

reflejó disminuir su capacidad para reconocer los instrumentos musicales andinos, 

ni se quedó sin sufrir alguna variación respecto a este conocimiento. 
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Tabla 9 

Estadísticos de pruebaa sobre los instrumentos musicales andinos 

 Instrumentos musicales andinos (postest - pretest) 

Z -7,571b 

Sig. asin. (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

La tabla 9 muestra que el p valor es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se afirma que la aplicación del cuentacuentos genera un efecto 

positivo y significativo para que los niños de cinco años del nivel inicial reconozcan 

los instrumentos musicales andinos. 

5.3.4. Hipótesis estadística específica (herramientas agrícolas andinas) 

a) Hipótesis nula (H0):  

La aplicación del cuentacuentos no genera un efecto positivo y significativo 

en el reconocimiento de las herramientas agrícolas andinas en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

b) Hipótesis alterna (H1):  

La aplicación del cuentacuentos genera un efecto positivo y significativo en 

el reconocimiento de las herramientas agrícolas andinas en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

Tabla 10 

Rangos de valores sobre las herramientas agrícolas andinas durante el pre y 

postest. 

 N 

Herramientas Agrícolas Andinas 

(postest - Pre Test) 

Rangos negativos 0a 

Rangos positivos 73b 

Empates 0c 

Total 73 

a. Herramientas agrícolas andinas (postest) < Herramientas agrícolas andinas (pretest) 

b. Herramientas agrícolas andinas (postest) > Herramientas agrícolas andinas (pretest) 

c. Herramientas agrícolas andinas (postest) = Herramientas agrícolas andinas (pretest) 
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La tabla 10 da a conocer que de los 73 niños que recibieron el tratamiento, todos 

presentaron rangos positivos registrados en la evaluación postest. Ningún niño 

reflejó disminuir su capacidad para reconocer las herramientas agrícolas andinas, 

ni se quedó sin sufrir alguna variación respecto a este conocimiento. 

Tabla 11 

Estadísticos de pruebaa sobre las herramientas agrícolas andinas 

 Herramientas agrícolas andinas (postest - pretest) 

Z -7,582b 

Sig. asin. (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

La tabla 11 muestra que el p valor es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se afirma que la aplicación del cuentacuentos genera un efecto 

positivo y significativo para que los niños de cinco años del nivel inicial reconozcan 

las herramientas agrícolas andinas. 

5.3.5. Hipótesis estadística específica (complejos arqueológicos de la cultura 

andina) 

a) Hipótesis nula (H0):  

La aplicación del cuentacuentos no genera un efecto positivo y significativo 

en el reconocimiento de los complejos arqueológicos de la cultura andina en 

niños de cinco años del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 

b) Hipótesis alterna (H1):  

La aplicación del cuentacuentos genera un efecto positivo y significativo en 

el reconocimiento de los complejos arqueológicos de la cultura andina en 

niños de cinco años del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022. 
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Tabla 12 

Rangos de valores sobre los complejos arqueológicos durante el pre y postest. 

 N 

Complejos arqueológicos (postest - 

pretest) 

Rangos negativos 0a 

Rangos positivos 73b 

Empates 0c 

Total 73 

a. Complejos arqueológicos (postest) < Complejos arqueológicos (pretest) 

b. Complejos arqueológicos (postest) > Complejos arqueológicos (pretest) 

c. Complejos arqueológicos (postest) = Complejos arqueológicos (pretest) 

La tabla 12 da a conocer que de los 73 niños que recibieron el tratamiento, todos 

presentaron rangos positivos registrados en la evaluación postest. Ningún niño 

reflejó disminuir su capacidad para reconocer e identificar los complejos 

arqueológicos, ni se quedó sin sufrir alguna variación respecto a este 

conocimiento. 

Tabla 13 

Estadísticos de pruebaa sobre los complejos arqueológicos  

 Complejos arqueológicos (postest - pretest) 

Z -7,569b 

Sig. asin. (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

La tabla 13 muestra que el p valor es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se afirma que la aplicación del cuentacuentos genera un efecto 

positivo y significativo para que los niños de cinco años del nivel inicial reconozcan 

los complejos arqueológicos de la cultura andina. 

 

 

 



- 51 de 220 - 

 

5.4. Discusión 

Los hallazgos inferenciales de la investigación obtenidos con una prueba no paramétrica 

apropiada para muestras relacionadas conducen a afirmar que cuando los niños son 

expuestos a un tratamiento de narrativa con cuentacuentos se logra el desarrollo de 

capacidades y habilidades para poder identificar y reconocer la cultura material andina 

debido a que la significancia obtenida es menor al nivel de significancia que se estableció 

en la investigación siendo evidencia suficiente para la validez de los resultados obtenidos, 

y son de mayor sustento cuantitativo en relación a los obtenidos por Cely (2021) quien 

indica que las danzas tradicionales influye en la apropiación de la tradición cultural 

inherente a las danzas de su localidad, pero se basa en la evidencia estadística obtenida 

con una prueba paramétrica T – Student que no es apropiada para variables cualitativas y 

que además indica que el p valor es 1.8 > 0.05, que conduciría a aceptar la hipótesis nula 

y que significa que el tratamiento no es adecuado. 

Por otro lado, el cuentacuentos es una adecuada estrategia para resolver el problema en 

cuestión, en comparación a lo aplicado por Chasiluisa (2018) quien afirma que el uso de 

estrategias metodológicas que no considera el cuentacuentos rara vez fomenta actividades 

que motivan conocer la cultura, precisando que las estrategias son de escaso uso y se 

hacen de manera improvisada, no influye en lo niños para valorar, reconocer y respetar 

las creencias, tradiciones y leyendas que son elementos de la riqueza cultural de los 

pueblos. 

Castillo y Hurtado (2019) llegaron a la conclusión de que los docentes al realizar 

actividades lúdicas con el uso de los instrumentos musicales autóctonos ayudaron a 

fortalecer la identidad del niño, sin embargo, a pesar de afirmar que el tratamiento es 

adecuado, carece de una evidencia estadística inferencial, haciendo que la afirmación sea 

subjetiva. 

El cuentacuentos como tratamiento de esta investigación al igual que el tratamiento 

administrado por Espinoza y Zanabria (2019) presentan evidencias estadísticas 

inferenciales suficientes, que permiten afirmar que, las canciones andinas pictográmicas 

son estrategias didácticas adecuadas para el descubrimiento de la cultura material andina. 
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6. CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones 

a) Las evidencias estadísticas resultado de la aplicación de la prueba de rangos de 

Wilcoxon permite concluir que la aplicación de los cuentacuentos influye de manera 

significativa en el reconocimiento de la cultura material andina en niños de cinco años 

de las instituciones educativas del nivel inicial de la ciudad de Abancay, 2022 (ver 

tabla 5). Los hallazgos descriptivos permiten detallar que el tratamiento aplicado 

incrementó la capacidad de identificar y reconocer la cultura material andina en los 73 

niños a quienes se les administró el estímulo (ver tabla 4). 

b) En cuanto al objetivo específico 1, la prueba no paramétrica inferencial utilizada 

refleja evidencia estadística que permite concluir que la aplicación de cuentacuentos 

genera un efecto significativo en la identificación y reconocimiento de las vestimentas 

de danzas andinas por los niños de cinco años de las instituciones educativas del Nivel 

Inicial de la ciudad de Abancay, 2022 (ver tabla 7). Los hallazgos descriptivos 

permiten detallar que el tratamiento aplicado incrementó la capacidad de identificar y 

reconocer las vestimentas de danzas andinas en los 73 niños a quienes se les administró 

el estímulo (ver tabla 6). 

c) En cuanto al objetivo específico 2, la prueba no paramétrica inferencial utilizada 

refleja evidencia estadística que permite concluir que la aplicación de cuentacuentos 

genera un efecto significativo en la identificación y reconocimiento de los 

instrumentos musicales andinos por los niños de cinco años de las instituciones 

educativas del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022 (ver tabla 9). Los hallazgos 

descriptivos permiten detallar que el tratamiento aplicado incrementó la capacidad de 

identificar y reconocer los instrumentos musicales andinos en los 73 niños a quienes 

se les administró el estímulo (ver tabla 8). 

d) En cuanto al objetivo específico 3, la prueba no paramétrica inferencial utilizada 

refleja evidencia estadística que permite concluir que la aplicación de cuentacuentos 

genera un efecto significativo en la identificación y reconocimiento de las 
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herramientas agrícolas andinas por los niños de cinco años de las instituciones 

educativas del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 2022 (ver tabla 11). Los 

hallazgos descriptivos permiten detallar que el tratamiento aplicado incrementó la 

capacidad de identificar y reconocer las herramientas agrícolas andinas en los 73 niños 

a quienes se les administró el estímulo (ver tabla 10). 

e) En cuanto al objetivo específico 4, la prueba no paramétrica inferencial utilizada 

refleja evidencia estadística que permite concluir que la aplicación de cuentacuentos 

genera un efecto significativo en la identificación y reconocimiento de los complejos 

arqueológicos de la zona andina por los niños de cinco años de las instituciones 

educativas del nivel inicial de Abancay, 2022 (ver tabla 13). Los hallazgos descriptivos 

permiten detallar que el tratamiento aplicado incrementó la capacidad de identificar y 

reconocer los complejos arqueológicos de la zona andina en los 73 niños a quienes se 

les administró el estímulo (ver tabla 12). 

6.2. Recomendaciones  

a) Los directores de las tres unidades de análisis, deben implementar un programa de 

fortalecimiento para desarrollar capacidades y habilidades en los docentes para ser 

cuentacuentos, de manera que su narrativa será muy productiva dentro del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, de manera que todos los docentes en las distintas 

secciones de edad puedan aplicarla con los niños para el reconocimiento de la cultura 

material andina especificada en la operacionalización de variables. 

b) Los docentes de las tres instituciones educativas seleccionadas deben ejecutar los 

talleres N° 5, 6, 7, 8 y 9 para que el niño pueda reconocer los elementos de la 

vestimenta del toril y los instrumentos musicales andinos utilizados en esta danza. 

Los talleres N° 10, 11, 12, 13 y 14 para que el niño pueda reconocer la vestimenta 

del carnaval abanquino y los instrumentos musicales andinos utilizados en esta 

danza. Los talleres N° 15, 16, 17, 18 y 19 para que el niño pueda reconocer los 

elementos de la vestimenta de la huaylía y los instrumentos musicales andinos 

utilizados en esta danza. Los talleres N° 20, 21, 22, 23 y 24 para que el niño pueda 

reconocer la vestimenta de la tikapallana y los instrumentos musicales andinos 

utilizados en esta danza especificados en la operacionalización de variables. 

c) Los docentes de las tres instituciones educativas seleccionadas deben ejecutar los 

talleres N° 25, 26, 27, 28 y 29 para que el niño pueda identificar las herramientas 

agrícolas andinas (lampa, pico, yunta, machete, hoz y la chakitaklla) especificadas 

en la operacionalización de variables. 
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d) Los docentes de las tres instituciones educativas seleccionadas deben ejecutar los 

talleres N° 30, 31, 32, 33 y 34 para que el niño pueda reconocer los complejos 

arqueológicos de la cultura andina (Machupicchu, Saywite, Choquequirao, 

Ollantaytambo, Sacsaywaman, Curamba, Pisac y Pikillaqta) especificados en la 

operacionalización de variables. 
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Anexo 1  

Matriz de Consistencia 

Efecto de la aplicación del cuentacuentos en el reconocimiento de la cultura material andina en niños del Nivel Inicial de la ciudad de Abancay, 

2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES/ 

DIMENSIONES 

 

METODOLOGIA 

GENERAL 

¿Cuál es efecto de la aplicación del 

cuentacuentos en el 

reconocimiento de la cultura 

material andina en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad 

de Abancay, 2022? 

 

 

ESPECÍFICOS: 

¿Qué efecto genera la aplicación 

del cuentacuentos en el 

reconocimiento de la vestimenta 

de danzas andinas en niños de 

cinco años del Nivel Inicial de la 

ciudad de Abancay, 2022? 

 

 

 

GENERAL 

Evaluar la influencia de la 

aplicación del cuentacuentos en el 

reconocimiento de la cultura 

material andina en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

 

 

ESPECÍFICOS 

Identificar el efecto de la aplicación 

del cuentacuentos en el 

reconocimiento de la vestimenta de 

danzas andinas en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

 

 

 

GENERAL 

La aplicación del cuentacuentos 

influye de manera significativa en el 

reconocimiento de la cultura 

material andina en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

 

ESPECÍFICAS: 

La aplicación del cuentacuentos 

genera un efecto significativo en el 

reconocimiento de la vestimenta de 

danzas andinas en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay 2022. 

 

 

 

 

 

Variable independiente 

 

Narrativa con el 

Cuentacuentos 

 

Actividades agrícolas 

Actividades de folclore 

Actividades musicales 

 

 

Variable dependiente 

 

Cultura material andina  

 

• Vestimenta de 

danzas andinas 

 

Tipo de investigación: 

Aplicada 

 

Método: Hipotético - 

deductivo 

 

Alcance: Explicativa 

 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Diseño: Preexperimental 

 

Población:  

Total, de 73 niños 

matriculados en las tres 

instituciones educativas 

seleccionadas.  

Población censal 
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¿Cuál es el efecto de la aplicación 

del cuentacuentos en el 

reconocimiento de los 

instrumentos musicales andinos en 

niños de cinco años del Nivel 

Inicial de la ciudad de Abancay, 

2022? 

 

¿Qué efecto genera la aplicación 

del cuentacuentos en el 

reconocimiento de las 

herramientas agrícolas andinas en 

niños de cinco años del Nivel 

Inicial de la ciudad de Abancay, 

2022? 

 

¿Cuál es el efecto de la aplicación 

del cuentacuentos en el 

reconocimiento de complejos 

arqueológicos de la cultura andina 

en niños de cinco años del Nivel 

Inicial de la ciudad de Abancay, 

2022? 

 

Identificar el efecto de la aplicación 

del cuentacuentos en el 

reconocimiento de los instrumentos 

musicales andinos en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

 

Identificar el efecto de la aplicación 

del cuentacuentos en el 

reconocimiento de las herramientas 

agrícolas andinas en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

 

 

Identificar el efecto de la aplicación 

del cuentacuentos en el 

reconocimiento de los complejos 

arqueológicos de la cultura andina 

andinos en niños de cinco años del 

Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

 

La aplicación del cuentacuentos 

genera un efecto significativo en el 

reconocimiento de los instrumentos 

musicales andinos en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022.  

 

 

La aplicación del cuentacuentos 

genera un efecto positivo y 

significativo en el reconocimiento 

de las herramientas agrícolas 

andinas en niños de cinco años del 

Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

 

La aplicación del cuentacuentos 

genera un efecto positivo y 

significativo en el reconocimiento 

de los complejos arqueológicos de la 

cultura andina en niños de cinco 

años del Nivel Inicial de la ciudad de 

Abancay, 2022. 

 

• Instrumentos 

musicales andinos 

 

• Herramientas 

agrícola andinas 

 

• Complejos 

arqueológicos de 

la cultura andina 

 

 

Técnicas: Observación 

 

Instrumentos:  

Ficha de evaluación 

 

Prueba estadística: 

Prueba comparativa para 

muestras relacionadas 

 

Soporte informático 

SPSS v28. 
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Anexo 2 

Validación de los instrumentos 
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Anexo 3 

Autorización de las Instituciones Educativas para aplicar el Instrumento de Evaluación 
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Anexo 4 

Modelo del Consentimiento Informado 
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Anexo 5 

Talleres de Cuentacuentos Aplicados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 

FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL 

BILINGÜE PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA 

TALLER DE ACTIVIDAD LITERARIA N°33 

I. Datos informativos 

1.1.UGEL: Abancay 

1.2.I.E.I.: N°1105 “Santa Isabel” 

1.3.Director (a): Jessica Sarmiento Ramos 

1.4.Profesor (a): Jessica Sarmiento Ramos 

1.5.Tesistas:  

- Ada Alcarraz Pumacayo  

- Mónica Chipa Serrano 

1.6.Nombre de Taller de cuentacuento: Maravilloso Pisac 

1.7.Edad: 5 años 

1.8.Fecha: 01 de diciembre del 2022 

II. Descripción de Intereses y Necesidades que justifique el taller.  

El interés y necesidad de este taller de cuentacuento se basa en que los niños despierten la 

imaginación, reflexionen, analicen, comprendan y potencien su creatividad escuchando la 

narración del cuento, conociendo y aprendiendo sobre las características del complejo 

arqueológico de Pisac para así puedan reconocerlo posteriormente sin dificultades. 

III. Propósito de Aprendizaje 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS (5 años) POSIBLES EVIDENCIAS  

Comunicación Lee diversos tipos 

de texto en su 

lengua materna. 

• Identifica características de 

personas, personajes, animales, 

objetos o acciones a partir de lo 

que observa en las ilustraciones, 

así como de algunas palabras 

conocidas por él. 

Menciona, identifica y 

diferencia las 

características del complejo 

arqueológico. 

Tiene iniciativa por 

participar anticipando y 

prediciendo situaciones 
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• Dice de qué tratará, cómo 

continuará o cómo terminará el 

texto a partir de algunos 

indicios, como el título, las 

ilustraciones, palabras, 

expresiones o sucesos 

significativos, que observa o 

escucha antes y durante la 

lectura que realiza (por sí mismo 

o a través de un adulto). 

• Opina dando razones sobre 

algún aspecto del texto leído 

(por sí mismo o a través de un 

adulto), a partir de sus intereses 

y experiencia. 

durante el taller de 

cuentacuento. 

Opina dando sus propias 

razones sobre  porque 

tienen esas características 

los complejos 

arqueológicos 

mencionados. 

IV. Organización del espacio y materiales 

RECURSOS MATERIALES ESPACIOS PARTICIPACION ALIADOS 

• Cuento  

• Fondos de imágenes acondicionadas de 

acuerdo a la secuencia narrativa del 

cuento (Pisac) 

• Traje 

• Búfer 

• Aula de la 

I.E.I. 

 

• Todos los niños. 

• Tesistas  

• Docente de aula 

V. Secuencia metodológica 

 

ANTES 

DE LA 

NARRACIÓN 

• Creamos un clima propicio para la narración 

• Recordamos las normas de convivencia sobre todo levantar la mano 

para hablar y respetar la opinión de mi compañero. 

• Conversamos sobre la elección del cuento. 

• Presentamos aspectos generales del cuento a través de imágenes, 

vestimentas para deducir el posible título del cuento. 

• Hacemos predicciones sobre de qué podría tratar la narración del 

cuento. 
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DURANTE LA 

NARRACIÓN 

• Contamos el cuento titulado: Maravilloso Pisac 

Se realiza la siguiente secuencia de actividades durante la narración del 

cuento: 

1.Narramos el Cuento: 

• Se empieza el cuentacuentos teniendo en cuenta sus elementos: La 

voz, el tono, la melodía, la modulación, la pausa, la mirada.  

• A medida que se va realizando el cuentacuento se les muestra a los 

niños una secuencia de fondo de imágenes que representan el 

escenario donde suceden los hechos y a partir de las cuales se realizará 

algunas preguntas a los niños para que participen en la narración. 

2.Continuamos realizando predicciones o anticipaciones del cuento: 

• A partir de las primeras imágenes del escenario, se les pregunta: 

- ¿De qué tratará el cuento? 

- ¿Dónde creen que sucede todo esto? 

- ¿Qué características tiene este lugar? 

• Luego de la participación de los niños se continúa con la narración. 

• De acuerdo a las secuencias narrativas del cuento se les irá 

mencionando a los niños el nombre del complejo arqueológico que 

observarán en la imagen (Pisac) y se les explicará un poco de su historia 

y las características de la forma que presenta. 

• De acuerdo a la situación que se presente con los niños se pueden 

realizar más preguntas, por ejemplo: 

- ¿Qué creen que va a pasar después? 

- ¿Por qué creen eso? 

3.Aclaramos algunos significados a los niños: 

Aclaramos el significado de las palabras desconocidas por los niños como 

el nombre de la herramienta agrícola andina u otras palabras. 
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Figura 10 

Fotos de los talleres de los cuentos de la danza e instrumentos del Toril 

ANEXO 6 
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Figura 11 

Fotos de los talleres de los cuentos de la danza e instrumentos del Carnaval Abanquino 
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Figura 12 

Fotos de los talleres de los cuentos de la danza e instrumentos del Carnaval de 

Tikapallana 

Figura 13 

Fotos de los talleres de los cuentos de la danza e instrumentos de la Huaylía 
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Figura 14 

Fotos de los talleres de los cuentos de las herramientas agrícolas andinas 

Figura 15 

Fotos de los talleres de los cuentos de los Complejos arqueológicos de la cultura 

andina 

 

 


