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RESUMEN 

La investigación titulada “Cuentos andinos como estrategia para la mejora de la 

identidad cultural en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 363 

Corazón de Jesús – Juliaca, 2022”. Es de gran importancia conocer la realidad cultural 

que se desarrolla en los estudiantes. La metodología es de enfoque cuantitativo, tipo 

aplicada, de diseño cuasiexperimental, considerando la población de estudio los niños y 

niñas de 4 años, donde la muestra experimental fue de 31 niños, en el cual se evaluó antes 

y después (pretest - postest) para saber si hubo una mejora. Las técnicas de recolección 

de datos se utilizó la observación cuyo instrumento fueron los registros de evaluación 

antes y después de la aplicación de talleres, posterior a ello el análisis de datos se realizó 

utilizando los programas XLSTAT y SPSS Versión 27. Para la prueba de hipótesis de 

utilizó la prueba t de Student. Concluyendo: Los cuentos andinos como estrategia mejoran 

significativamente la identidad cultural; evidenciando en los resultados una mejora desde 

90.3% con calificación en proceso (pretest), hasta 58.1% con calificación de logro 

destacado (postest) en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – 

Juliaca, lo cual fue demostrado estadísticamente con la prueba de t de Student (38.955 > 

2.000) a una confiabilidad al 95%. 

Palabras Clave: Cuentos andinos, Estudiantes, Identidad cultural, Idioma nativo 
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ABSTRACT 

The research entitled "Andean stories as a strategy for the improvement of cultural 

identity in 4-year-old children of the Initial Educational Institution Nº 363 Corazón de 

Jesús - Juliaca, 2022". It is of great importance to know the cultural reality that develops 

in the students. The methodology is of quantitative approach, applied type, quasi-

experimental design, considering the population of study the children of 4 years old, 

where the experimental sample was 31 children, in which it was evaluated before and 

after (pretest - posttest) to know if there was an improvement. The data collection 

techniques used were observation, the instrument of which were the evaluation records 

before and after the workshops, after which the data analysis was carried out using the 

XLSTAT and SPSS software Version 27. Concluding: Andean stories as a strategy 

significantly improve cultural identity; showing in the results an improvement from 

90.3% with a qualification in process (pretest), to 58.1% with a qualification of 

outstanding achievement (posttest) in the 4-year-old children of the I.E.I Nº 363 Corazón 

de Jesús - Juliaca, which was statistically demonstrated with the Student's t-test (38.955 

> 2.000) at a reliability of 95%. 

Key Words: Andean stories, Students, Cultural Identity, Native language 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas de identidad cultural en niños son un tema complejo y relevante 

en el contexto actual de la globalización, la migración y la diversidad. La identidad 

cultural se refiere al sentido de pertenencia y reconocimiento que una persona tiene 

respecto a su grupo de origen, sus valores, creencias, costumbres, lenguaje y formas de 

expresión. La identidad cultural se forma desde la infancia, a través de la interacción con 

la familia, la comunidad, la escuela y los medios de comunicación (Tabea, 2017). 

Los problemas de identidad cultural en el Perú en niños de 5 años son una realidad 

que afecta a muchos niños y niñas que pertenecen a diferentes grupos étnicos, culturales 

y lingüísticos. Estos problemas pueden manifestarse de diversas formas, como la 

dificultad para comunicarse en su lengua materna o en la lengua oficial del país, lo que 

puede generar barreras de comprensión, expresión y aprendizaje, a esto se duma el 

desconocimiento o rechazo de su propia cultura (MINEDU, 2021). Estos problemas 

pueden tener consecuencias negativas en el desarrollo integral de los niños y niñas, 

afectando su salud física y mental, su rendimiento escolar, su convivencia social y su 

proyección futura. Por eso, es importante que se les brinde un ambiente educativo y 

familiar que respete y valore su diversidad cultural, que promueva el diálogo intercultural 

y el reconocimiento mutuo, y que les permita expresar y desarrollar sus potencialidades 

(Garrido, 2019). 

La identidad cultural en Puno es una expresión de la diversidad y el mestizaje que 

caracteriza a esta región del sur andino del Perú. Puno es el hogar de varios pueblos 

originarios, como los aimaras, los quechuas, los uros y los jaqarus, que conservan sus 
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lenguas, costumbres, creencias y formas de organización social (Dávila, 2022). Puno 

también es el escenario de una rica historia de resistencia y rebelión frente al colonialismo 

y el centralismo, que ha forjado una conciencia política y regionalista entre sus habitantes. 

Puno es, además, la capital folclórica del Perú, reconocida por sus más de 350 danzas que 

expresan la alegría, el sentimiento y la creatividad de su gente.  

Sobre identidad cultural en niños en la región de Puno no se encuentra estudios. 

Sin embargo, algunos factores que podrían influir que los niños tengan una identidad 

cultural baja en la región de Puno es la falta de conocimiento o valoración de su propia 

cultura, historia y tradiciones. También la discriminación o exclusión por parte de otros 

niños o adultos debido a sus rasgos físicos, su vestimenta y su forma de hablar en su 

origen étnico. Estos problemas pueden afectar el desarrollo integral de los niños y niñas, 

afectando su salud física y mental, su rendimiento escolar, su convivencia social y su 

proyección futura.  

La falta de identidad cultural entre estudiantes de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial No. 363 Corazón de Jesús se atribuye a prácticas parentales. La 

identidad cultural ahora se transmite de generación en generación, y los padres de estos 

niños nacieron entre 1995 y 2000, una época en la que los estilos de crianza influyeron 

mucho en su educación. Como resultado, no existe una vestimenta distintiva, la lengua 

materna es el español y las costumbres se adaptan a las áreas urbanas, lo que genera 

dificultades para muchos niños en el reconocimiento de la vestimenta, el idioma y las 

costumbres tradicionales. Hoy en día importante que se les brinde un ambiente educativo 

y familiar que respete y valore su diversidad cultural, que promueva el diálogo 

intercultural y el reconocimiento mutuo, y que les permita expresar y desarrollar sus 

potencialidades, es por lo cual la investigación propone determinar cómo los cuentos 

andinos pueden ser una estrategia para mejorar la identidad cultural en los niños de 4 años 
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de la Institución Educativa Inicial Corazón de Jesús – Juliaca. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera los cuentos andinos como estrategia mejoran la identidad 

cultural de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿De qué manera los cuentos andinos mejoran la identidad cultural en la 

vestimenta de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022? 

¿De qué manera los cuentos andinos mejorar el idioma nativo de niños y niñas 

de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022? 

¿De qué manera los cuentos andinos mejoran la identidad cultural en el uso y 

costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – 

Juliaca, 2022? 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Hipótesis general 

Los cuentos andinos como estrategia mejoran significativamente la identidad 

cultural de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

1.3.2 Hipótesis especificas 

Los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural en la 
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vestimenta de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

 Los cuentos andinos mejora significativamente el idioma nativo de niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

Los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural en el 

uso y costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús 

– Juliaca, 2022. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene el propósito de estudiar y profundizar los 

diferentes factores que posibilitan y dificultan en los cuentos tradicionales andinos, en el 

cual se debe dar valor a la identidad cultural, puesto que esta estrategia busca revalorizar 

la identidad cultural desde los más pequeños, ya que es una etapa en el cual el niño se 

desarrolla y a la vez en el que aprende las primeras palabras, conoce el ambiente en el 

que vive y la cultura. Este aspecto reviste gran importancia, ya que puede contribuir 

significativamente a mejorar la calidad de la educación para los estudiantes. La ciudad de 

Puno es reconocida por su riqueza folclórica y cultural, siendo apodada como la 'capital 

del folklore peruano', la 'ciudad de plata', la 'tierra de artistas y poetas', y la 'ciudad del 

lago sagrado'. En este contexto, la política educativa responde a la necesidad de 

enriquecer la cultura local y fortalecer el idioma originario de los niños y niñas. En este 

sentido, es crucial que los padres participen activamente en el fortalecimiento del idioma 

con sus hijos. Para las comunidades autóctonas que tienen una lengua materna, es esencial 

que la educación básica se imparta en el idioma que hablan, ya que la lengua materna 

desempeña un papel fundamental en la adquisición de conocimientos. A través de esta 

investigación se quiere lograr, el desarrollo de los cuentos tradicionales andinos en las 
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sesiones de clase, para ello se involucró a los estudiantes de la I.E.I Nº 363 Corazón de 

Jesús en la ciudad de Juliaca, con el fin de que se enseñe la narración, el entendimiento 

de los cuentos tradicionales andinos y reforzar la identidad cultural en los estudiantes, 

demostrando la utilidad de estos cuentos tradicionales andinos 

La investigación toma importancia al utilizar los cuentos andinos que existe y 

fueron creados en el altiplano puneño y que se transmiten de generación en generación y 

muchos de ellos no están inscritos en libros o revistas y esto se toma como estrategia para 

revalorar nuestra identidad cultural en niños y niñas de 4 años de la Institución, por otro 

lado, causa relevancia porque en la actualidad no tenemos estrategias y cursos que 

mantengan una identidad cultural del medio en que viven, es por lo cual esta investigación 

toma importancia utilizar los cuentos andinos para poder ver desde la perspectiva del niño 

que vivimos en una región lleno de costumbres y riquezas andinas que pueden ser un 

legado de nuestros antepasados. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo general 

Establecer si los cuentos andinos como estrategia mejoran la identidad 

cultural de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Establecer si los cuentos andinos mejoran la identidad cultural en la 

vestimenta de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

Determinar si los cuentos andinos mejorar el idioma nativo de niños y niñas 
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de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

Determinar si los cuentos andinos mejoran la identidad cultural en el uso y 

costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – 

Juliaca, 2022. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES  

2.1.1 A Nivel internacional 

Carrión & Riveros, (2015) en su estudio indagó sobre la asociación entre los 

cuentos infantiles y el fortalecimiento de identidad y rol, estudio de carácter cualitativo, 

no probabilístico, en el cual aplicó el método etnográfico, en donde la técnica que empleo 

es la entrevista, asimismo empleó como instrumento la guía de entrevista, concluyendo 

que los niños y niñas en preescolares por la edad temprana van estableciendo su identidad. 

Jiménez, (2016) en su investigación “utilizó una metodología que incorporó los 

cuentos pedagógicos como una didáctica para la enseñanza de conocimiento para mejorar 

la motivación de los estudiantes”, fortaleciendo procesos de atención y mejorar 

aprendizajes de manera divertida pero significativa en estudiantes de ciclo II de educación 

primaria, donde el diseño que aplico fue diseño experimental, para ello la muestra que 

considero fue de 121 estudiantes, concluyendo que la lectura de los cuentos antes del pre 

test fue eficaz y no demostró eficacia en textos sobre plantas.  

Soto (2016) en su investigación “fortaleció el proceso lecto-escritor de estudiantes 

de tercer grado de la básica primaria del Colegio Víctor Félix Gómez Nova de Piedecuesta 

(Colombia)”, el diseño fue de tipo investigativo acción, para ello la población de estudio 

fue de 144 personas, en el cual utilizó el instrumento directriz y finalmente llego a 

concluir que es fundamental que los niños y niñas deben aprender por sí solos y buscar 

fortalecer la comprensión lectora.   
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2.1.2 A Nivel nacional 

Molina, (2017) en su estudio “mejoró la comprensión lectora mediante cuentos y 

relatos andinos en la institución educativa primaria N° 71006 Yunguyo”, en donde aplicó 

la metodología de investigación acción, donde considero el muestreo probabilístico 

simple que fue compuesto por 31 personas, en la cual aplicó la técnica de observación, 

cuestionario, para el instrumento utilizó el diario de campo, el pre y postest, guía de 

observación y las lecturas correspondientes, finalmente concluyo que la aplicación en las 

secciones de clase el rendimiento fue satisfactorio en el que las calificaciones del 

estudiante fue de logro destacado.  

Huamani, (2019) en su investigación “analizó las estrategias que se emplean para 

el fortalecimiento de la lengua originaria (quechua) en los niños (as) de EIB-nivel inicial 

N° 283 Santa Rita”, donde aplico estudio de carácter cualitativa etnográfico, en el cual el 

modelo fue cualitativo, inductivo y holístico, donde la muestra fue de 3 docentes y 6 

padres, donde la técnica de la investigación que empleo la guía de entrevista para ello 

considero el instrumento el cuaderno de campo, guion de entrevista, grabadoras de voz y 

finalmente llego a concluir que “en los entornos de Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB), no todos los profesores poseen la competencia lingüística necesaria ni están 

familiarizados con los enfoques específicos requeridos, no todos los docentes tienen un 

dominio completo del idioma, lo que puede limitar su capacidad para implementar 

estrategias efectivas destinadas a fortalecer las lenguas”. 

Icaroa, (2021) en su investigación “describió la estrategia de compilación de los 

cuentos tradicionales en el aprendizaje en el área de comunicación con los estudiantes 

Asháninca del 3° grado de educación primaria de la institución educativa N° 31252-B, de 

Cheni-2018”, para ello aplico la metodología cualitativo, en donde el estudio fue 
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descriptiva, en el cual empleo la etnografía y finalmente llego a concluir que “los 

elementos posibilitan la recopilación de narraciones tradicionales, que representan una 

valiosa fuente para que los estudiantes forjen su conocimiento, donde el primero de estos 

elementos es la tradición oral, que facilita la transferencia de saberes de una generación 

a la siguiente, conservando su autenticidad, originalidad y esencia a lo largo del tiempo”. 

Becerra, Jara, y Ñiquen, (2021) en la investigación “demostraron que a través de 

los cuentos andinos tradicionales es posible generar identidad cultural en los educandos 

del cuarto grado de educación primaria, sección “G” de la Institución Educativa. N° 2084 

TROMPETEROS – Carabayllo”, estudio de carácter cualitativo, donde empleó la 

etnografía y la acción participativa para ello aplicó el instrumento la observación, el 

fomento de la identidad cultural mediante la realización de talleres enfocados en cuentos 

andinos tradicionales busca reflejar las actividades con el propósito de fortalecer la 

identidad.  

2.1.3 A Nivel local 

Mamani, (2017) en su investigación “identificó el nivel de la identidad cultural en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas del centro 

poblado de Balsapata Orurillo en el año 2016”, para ello la metodología empleada fue 

descriptivo, experimental, en donde aplicó la técnica de la encuesta, concluyendo que se 

encontró que el 40% de los estudiantes presentaba un nivel de identidad cultural reducido, 

mientras que solo un 12% de los alumnos mostraba un grado elevado en cuanto a la 

identidad cultural. Esto respalda la hipótesis de nuestra investigación, indicando que, pese 

a tratarse de un área rural, muchos alumnos demostraron tener una identidad cultural 

limitada. 

Flores y Tintaya, (2018) en la  investigación “determinaron la influencia de 
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narración de los cuentos andinos como estrategia metodológica para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 294 Aziruni – Puno 

2017”, donde aplicó el tipo de investigación cuasi experimental, de diseño experimental, 

para lo cual utilizo la técnica la observación, la grabación y finalmente concluye que: “en 

la evaluación inicial, se observó que el 10% de los estudiantes alcanzó el nivel de logro 

previsto, el 65% estaba en proceso y el 25% estaba en la fase inicial. Sin embargo, en la 

evaluación posterior, el 90% logró el nivel previsto, solo el 10% se encontraba en proceso 

y ningún estudiante se encontraba en la fase inicial. Esto lleva a la determinación de que 

los cuentos andinos tienen un impacto sustancial en la mejora de la comprensión lectora”. 

Vilca, (2018) en su investigación “sistematizó el mensaje secreto de los cuentos 

andinos de la comunidad campesina de Huayta del distrito y provincia de Lampa – Puno”, 

donde realizo las obras de textos narrativos y finalmente llego a resultados de que los 

cuentos andinos son relatos que narran eventos misteriosos acontecidos en los hermosos 

paisajes de la región andina, los personajes que aparecen en estas historias representan 

tanto a hombres como a mujeres y los cuentos están llenos de elementos sorprendentes y 

emocionantes que capturan la atención tanto de los hábiles narradores como de los 

oyentes ansiosos que se reflejan experiencias objetivas de hombres y mujeres, 

entrelazadas con la presencia de personajes enigmáticos 

Álvarez y López, (2018) en la investigación “determinaron cómo influye los 

cuentos infantiles como estrategia para la comprensión lectora en los niños y niñas de 

cinco años”, en el cual el método que aplico fue pre-experimental, la muestra de estudio 

fue de 16 niños, para lo cual utilizo la prueba estadística t de suden y finalmente llego a 

concluir que en la fase inicial del estudio, se evidenció que el 60% de los niños se hallaba 

en la etapa de proceso de aprendizaje, mientras que el 13.75% había alcanzado el nivel 

de logro, y el 26.25% estaba en la fase inicial, resultados sugieren que, en general, los 
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niños enfrentaban dificultades en la comprensión de textos. Tras la implementación de 

cuentos infantiles en la prueba posterior se notó que la mayoría de los niños habían 

avanzado significativamente, ya que el 67.92% de ellos logró un desempeño destacado, 

y el 31.67% alcanzó el nivel de logro. Esto demuestra una mejora sustancial en su 

comprensión lectora como resultado de esta estrategia educativa. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Identidad cultural  

La identidad cultural de una comunidad es el producto de su evolución histórica, 

que se manifiesta a través de múltiples expresiones culturales, como el lenguaje, los 

medios de comunicación dentro de la comunidad, las interacciones sociales, las 

ceremonias y rituales, las acciones colectivas, así como sus sistemas de valores y 

creencias. En esencia, la identidad cultural de una sociedad se configura a lo largo del 

tiempo a través de prácticas arraigadas en su historia y que se reflejan en sus tradiciones 

y modos de vida (Huértas, 2017). 

La identidad cultural, definida como el vínculo emocional que une a una persona 

con un grupo particular, así como con las manifestaciones tangibles e intangibles que 

representan la cultura de ese grupo y a la conexión histórica entre el pasado, el presente 

y el futuro proyectado con vistas al desarrollo, se crea y se desarrolla a través de nuestras 

interacciones diarias con los demás y el entorno que nos rodea, así como a través del 

interés por conocer el pasado, el presente y el patrimonio cultural de otros pueblos 

(Ccolque & Quispe, 2018). 

La identidad cultural implica los principios, las prácticas tradicionales y las 

convicciones arraigadas en el seno de una comunidad que están conformados por su 

contexto y su entorno social. Permite establecer el sentido de comunidad que todo ser 
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humano necesita. La lengua constituye un componente fundamental en la construcción 

de la identidad cultural (Colombia, 2020). 

Conforme a lo mencionado por Méndez (2018), esta se configura mediante una 

serie de características que separan una cultura o grupo de otros y, al mismo tiempo, 

permiten que los individuos se reconozcan como parte de ese grupo. Esta identidad está 

compuesta por elementos como el lenguaje, los valores y creencias compartidos, las 

prácticas tradicionales, las ceremonias, las costumbres y los comportamientos 

característicos de una comunidad. La identidad cultural de las personas se ha definido 

históricamente por sus particularidades, su herencia cultural y su pasado histórico, por 

tanto, es una idea dinámica, ya que cambia constantemente y se alimenta de las 

influencias externas, así como de los hechos históricos recientes del pueblo en cuestión. 

2.2.2 Importancia de la identidad cultural en niños  

Según lo planteado por Ramírez (2002), la aptitud para examinar y considerar la 

información, las convicciones, las expresiones artísticas, las normativas legales, la ética, 

las convenciones, habilidades y rasgos que el hombre ha adquirido como parte activa de 

la sociedad hace que la identidad cultural sea importante. 

De acuerdo a la perspectiva de Martínez (2015), la promoción de la identidad 

cultural en el entorno educativo promueve el desarrollo del aprendizaje en dos aspectos 

fundamentales: el primero involucra la adquisición de conocimientos, mientras que el 

segundo implica la transmisión de creencias, valores y formas de vida tanto de forma 

individual como colectiva, por tanto, sugiere que el centro educativa posee la 

responsabilidad de guiar el proceso de formación de la identidad, permitiendo a las 

alumnas aprender y comprender su propia cultura, con el propósito de posteriormente 

compartirla en sus interacciones humanas. 
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2.2.3 Elementos que conforman la identidad cultural de los pueblos 

indígenas 

2.2.3.1 Vestimenta 

Comprendiendo que la identidad cultural alude a una serie de 

peculiaridades que los diferencian a una comunidad de los demás, dado que cada 

uno de los grupos se caracterizan por sus propias costumbres, valores, creencias, 

lengua, música, entre otros como la vestimenta, dado que la manera en que los 

individuos se representan parte de la identidad cultural dado que tiene su propio 

significado. Al respecto, Paredes (2019), menciona que cada grupo o comunidad 

tiene un conjunto de rasgos que son parte de la identidad cultural, resaltando que 

la vestimenta es un elemento crucial, que se caracteriza comúnmente por 

indumentarias típicos con significados propios del lugar de origen, que hoy en día 

se conservan y son utilizados en días festivos, eventos culturales, ferias entre 

otros. 

Por otro lado, Toribio – Lagarde y Álvarez - Rodríguez (2018), resalta que 

la identidad cultural se encuentra trastocado por la globalización, donde la 

población adolescente se encuentra inmerso en este contexto, dado que la mayoría 

se deja llevar por la moda, incidiendo en la cultura visual logrando que mediante 

los preferencias, ideas y elección de indumentaria reflejan una clara afinidad con 

un grupo social específico, donde llegan a mostrar interés mayor por la moda, 

dejando de lado su identidad cultural, dado que dejan de emplear la vestimenta 

característico que lleva un conjunto de indumentarias, símbolos y significados del 

origen de una comunidad determinada, por lo que es importante fomentar en 

jóvenes, adolescentes y niños/as sobre la importancia de la identidad cultural, ello 

no significa estar en contra de la moda, sino de priorizar en la revalorizar la 
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cultura. 

2.2.3.2 Idiomas 

La lengua es una de las principales maneras de expresión de la cultura y, 

por ello, nuestros Estados liberales adoptaron durante mucho tiempo el lema "Una 

nación, una lengua". Esto significaba que las lenguas autóctonas irían 

desapareciendo poco a poco, erosionando las identidades culturales en el proceso 

(Ruiz, 2006). 

El idioma es un medio de comunicación entre las personas, y en el 

territorio de Perú, se cuentan 48 lenguas indígenas, siendo 4 de ellas en las 

regiones andinas y 44 en la Amazonía. En una comunidad indígena específica, 

como es el caso del quechua, esta lengua ocupa un lugar central en su cultura y su 

identidad, donde la lengua desempeña un papel crucial en la preservación y 

difusión de tradiciones, culturas e historias en diversos entornos sociales. Se 

argumenta que, si una lengua desaparece, corre el riesgo de llevarse consigo la 

cultura, lo que subraya la importancia de revitalizar las lenguas autóctonas en 

nuestro país (Huaman, 2020). 

2.2.3.3 Uso y costumbres 

Alude a una serie de creencias y experiencias que se trasfieren de una 

generación a otra puede denominarse tradición o costumbre. Son algunas de las 

expresiones clave de una determinada cultura. Estas dos frases son prácticamente 

sinónimas en este contexto. Sin embargo, las costumbres son aquellas actividades 

sociales que están arraigadas en una comunidad, relacionadas con la vida 

cotidiana, con los hábitos, y que a través de la repetición se han convertido en 

parte de la identidad local. Por otro lado, las tradiciones implican a un grupo más 
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amplio de individuos, potenciando su sentimiento de identidad cultural 

compartida. Abarcan comportamientos folclóricos, culturales, religiosos y rituales 

(Etecé, 2022). 

2.2.4 Cuentos andinos tradicionales 

Por su lado referente a los cuentos andinos tradicionales de la región andina se 

fundamentan en la vivencia personal y la meticulosa observación, y pueden considerarse 

como testimonios sinceros y genuinos de las emociones desencadenadas por un aspecto 

particular de la realidad andina en sus autores, donde los personajes que pueblan este 

mundo narrativo actúan impulsados por instintos primarios y fundamentales (López, 

1920) 

El cuento tradicional da a cada persona acceso a otro universo; le invita a viajar al 

pasado o a lugares lejanos que sólo están limitados por su imaginación. Cuando el entorno 

de una persona es más represivo o infantil, lo sorprendente, que cada persona necesita, es 

mucho más esencial (Delaunay, 1986). 

Debido a que los cuentos andinos suelen estar ambientados en el campo o en 

pueblos andinos, demostrando particularidades y puntos de vista de las poblaciones 

indígenas, así como su folclore, lo que implica que sus costumbres y creencias, así como 

personajes que en gran medida están sacados de la realidad y hacen referencias a 

elementos del entorno cultural de nuestro país (Becerra, Jara, & Ñiquen, 2021). 

2.2.5 Importancia de los cuentos andino-tradicionales 

Los cuentos tradicionales andinos son fundamentales porque fomentan una nueva 

apreciación del folclore, así como de los mitos, leyendas y rituales. Dado que permitirían 

reforzar la identidad cultural mediante la lectura de estos relatos, debería fomentarse la 
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difusión de estas obras. Mediante ello, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir 

un amplio entendimiento acerca de diversas culturas de origen, lo que les permite conectar 

con su propia herencia cultural (Becerra, Jara, & Ñiquen, 2021). 

Por tanto, es de gran relevancia promover en los niños y jóvenes una conexión 

significativa con sus raíces culturales desde una etapa temprana. En este sentido, la 

narración de cuentos populares se presenta como una herramienta efectiva, ya que permite 

a los estudiantes experimentar y comprender su entorno de una manera más vivida. 

Además, esta experiencia les brinda la oportunidad de identificar los aspectos positivos 

de su herencia cultural, lo que, a su vez, les capacita para afrontar desafíos y transformar 

situaciones adversas en su vida (Sánchez, 2000). 

2.2.6 Características de cuentos tradicionales 

Derivados de los mitos y el folclore de pueblos originales, que mezclan la realidad 

con ficción y comienzan de manera tradicionales con las palabras "Hace mucho, mucho, 

mucho tiempo, en un lugar lejano de Oriente... Hace mucho tiempo... Había una vez...". 

Todos comparten una estructura argumental parecido en la que los personajes son 

completamente buenos o malos, ricos o empobrecidos, extremadamente inteligentes o 

increíblemente estúpidos, extremadamente guapos o extremadamente feos, 

príncipes/princesas o campesinos, y su contenido reacciona a una estructura piramidal en 

la que la sociedad está estructurada por príncipes, princesas, caballeros o vasallos, siervos 

o campesinos. Los tiempos no son muy precisos y hay poca descripción del espacio. 

Tienen principios y finales extremadamente predecibles, en los que los buenos siempre 

ganan y los malos son castigados (García, 2013). 

2.2.7 Clasificación de cuentos tradicionales 

La categorización más ampliamente aceptada de los cuentos tradicionales engloba 
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relatos sobre animales y personas, en los cuales los niños pueden visualizar en su mente 

los tamaños, colores y formas. Según la clasificación propuesta por Tzul (2015) estos 

cuentos se dividen en: 

Cuentos de animales: Los cuentos de animales son todos los que tienen animales 

como protagonistas; los cuentos con hombres transformados en animales no se incluyen 

en esta categoría. 

Cuentos de personas: Todas las historias protagonizadas por seres humanos, pero 

sin aspectos fantásticos se denominan cuentos populares. Estas leyendas tienen su origen 

en la dispersión de las primeras tribus prehistóricas y el asentamiento de la zona. A 

medida que la población crecía, había más propietarios que inquilinos, lo que provocó la 

afluencia de pícaros deseosos de utilizar la astucia para lograr sus objetivos. Por lo tanto, 

tienen sus raíces en las primeras comunidades agrarias. Estos cuentos comprenden 

adivinanzas, chistes, caricaturas y relatos de costumbres, entre otros. 

Cuentos maravillosos: Son aquellos cuentos en los que coexisten lo 

extraordinario y lo real, y se emplean con frecuencia en la narración oral porque su 

conocimiento y análisis pueden aplicarse a los demás cuentos contados oralmente. 

2.2.8 Técnicas de narración de cuentos  

Al respecto, Rosario (1984) menciona que para contar historias, es fundamental 

tener un completo dominio de la técnica de la narración oral, donde la voz se convierte 

en el elemento esencial. 

La narración pura: Para este tipo de narración sólo se necesita la interpretación 

original del narrador. Este tipo de narración es creativa y energizante. La historia la vive 

el narrador. Al narrar, no hay muchas ilustraciones, sino que el niño es libre de dejar volar 
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su imaginación. Cada niño creará una apreciación y visualización únicas del cuento. La 

elección de la voz del narrador, sus gestos, sus movimientos, la sugerencia de palabras o 

el matiz emotivo de las mismas, las pausas, el afecto y los componentes de sorpresa que 

interrumpen la historia están influidos por su interpretación imaginativa del cuento. 

El acto de contar un cuento es el primero de un conjunto de ejercicios imaginativos 

que fomentan el crecimiento de las capacidades motoras y cognitivas. Tras la conclusión 

del cuento, los niños entablan una conversación en la que comparan los acontecimientos 

de la historia con sus propias experiencias, las de sus familias o las de su comunidad. El 

fomento del pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la reflexión, las observaciones 

y los diálogos son sólo algunas de las habilidades que la conversación fomenta. Los niños 

que se inspiran en la narración inventan historias, consideran finales alternativos, escriben 

nuevos cuentos, hacen manualidades relacionadas con la historia y realizan otras 

actividades creativas (Paztoriza, 1975). 

Según Campos, (2010) para la narración de cuentos es necesario tener los 

siguientes aspectos: conocer completamente el cuento, seguridad antes de la narración, se 

debe utilizar frases como “Érase una vez…”, “Había una vez…”, etc., usar tres niveles 

de voz de acuerdo al momento y acción del cuento, alto bajo y medio; controlar los 

sonidos emitidos por elementos naturales, objetos o artefactos de manera modular, es 

preferible no usar palabras nuevas o incomprensibles; se debe acompañar la narración 

con gestos, mímicas y movimientos y finalmente procurar que la narración sea breve.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cultura 

Se define como los recursos materiales y espirituales transmitidos de una 

generación a otra dentro de un grupo social, que influyen en las conductas personales y 
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sociales. Esta noción abarca vocabulario, prácticas, estilos de vida, ceremonias, 

costumbres, valores, normas, herramientas y conocimiento. 

Identidad 

La identidad de cada persona es una síntesis de los valores y las señales de 

comportamiento que le han transmitido los numerosos entornos a los que ha pertenecido. 

Según sus rasgos únicos y su trayectoria vital personal, incorpora estos ideales y 

prescripciones. 

Cuento  

El cuento es una narración concisa que aborda un tema o asunto concreto de forma 

oral o escrita. Suele utilizar personas ficticias, una atmósfera y un escenario. Se asemeja 

a una novela corta en que la acción avanza rápidamente, no hay muchos personajes a los 

que seguir la pista, se desaconsejan las digresiones y el argumento se reduce al mínimo. 

Niño o niña  

Se considera niño o niña a aquellos individuos que se encuentran en el rango de 

edad que abarca desde el nacimiento hasta los 12 años.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús, que 

se encuentra ubicado en Jr. Chucuito S/N del centro poblado de 28 de Julio de la ciudad 

de Juliaca, provincia de San Román, esta institución integra la UGEL SAN ROMÁN que 

vigila el servicio educativo, y esta última pertenece a la Gerencia regional de educación 

DRE Puno. 

3.2 PERIODO Y DURACIÓN DE ESTUDIO 

La duración del estudio estuvo conformada por un total de 15 sesiones de clase 

con una duración de 45 minutos cada uno, a los cuales se incrementan los 15 minutos 

sobre gestiones para cada taller en total se tuvo 15 horas de trabajo en las aplicaciones del 

estudio. Las evaluaciones de entrada y salida se hicieron dentro de las sesiones de clase 

siendo las primeras para el pretest y la última para los posts test. El estudio en general 

llegó a alcanzar aproximadamente 10 meses de duración desde la aprobación del plan 

hasta la redacción del borrador de tesis. 

3.3 PROCEDENCIA DE MATERIAL UTILIZADO 

La procedencia del material empleado en la presente investigación fue de la 

economía de las responsables de la investigación lo cual fue conducente a la obtención 

del grado académico de licenciada en educación inicial en lo cual se financió por 

completo todos los materiales utilizados como son: materiales audiovisuales, títeres, 

papelotes y muchos otros necesarios para realizar todos los talleres según el plan de 
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intervención mencionado en los anexos de la investigación. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1 Población 

La población de estudio estuvo conformada 61 niños y niñas de 4 años de la I.E.I 

Nº 363 Corazón de Jesús de la ciudad de Juliaca, de acuerdo a Ñaupas et al,  (2014) “la 

población se define como la totalidad del fenómeno bajo estudio, abarcando todas las 

unidades de análisis que conforman dicho fenómeno y que deben ser cuantificadas en el 

contexto de un estudio específico, comprendiendo un conjunto "N" de entidades que 

comparten una característica particular, siendo así identificada como la población”. 

Tabla 1. Población de estudio de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Jul iaca  

Población de estudio de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca 

Grado Sección A Sección B Total  

4 años mujeres 10 11 21 

4 años varones 21 19 40 

Total  31 30 61 

Nota: Según el registro de matrículas de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca 

3.4.2 Muestra 

En el marco de esta investigación, se empleó el método de muestreo por 

conveniencia para la selección de la muestra, tal como Ñaupas et al,  (2014), lo describen 

que este método implica que el investigador elige a los participantes en función de su 

disposición y disponibilidad para participar en el estudio.  

La muestra estuvo conformada por los 31 niños y niñas de 4 años de sección “A” 

y que viene a ser el grupo experimental. 
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3.5 DISEÑO ESTADÍSTICO Y METODOLÓGICO 

3.5.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación fue cuantitativa. Según Hernández, Fernández y 

Baptista, (2014) “el enfoque cuantitativo se basa en un marco deductivo y lógico, con el 

propósito de plantear cuestionamientos de investigación y formulación de hipótesis que 

puedan ser sometidas a pruebas posteriores”. 

3.5.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, lo cual consiste en transformar o cambiar las 

variables. Es decir, la alteración deliberada de la variable independiente con el fin de 

examinar su impacto en la variable dependiente (Carrasco, 2006) 

3.5.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue cuasi experimental, con dos grupos de investigación 

(control y experimental). Conforme a lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), “los diseños cuasi experimentales se utilizan en contextos prácticos en los cuales 

no es factible establecer grupos aleatorios, pero donde es viable la manipulación de la 

variable experimental” (p. 126). 

Para la investigación se aplicó la prueba de entrada a dos grupos con el fin de 

establecer la homogeneidad. 

𝐺𝐸 = 𝑃𝐸 → (𝐸) → 𝑃𝑆 
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Donde:  

GE: Grupo Experimental  

PE: Prueba de Entrada  

PS: Prueba de Salida  

E: Experimento  

(-): No aplica la variable independiente 

3.6 PROCEDIMIENTO  

3.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica para la presente investigación fue la observación y el instrumento fue 

la ficha de observación.   

• La observación: Es una técnica que recoge la información que consiste básicamente en 

observar, actualizar e interpretar las actitudes, de acuerdo a lo mencionado por Tamayo 

(2007, p. 193), la observación directa se refiere a la capacidad del investigador para 

presenciar y recopilar datos a través de su propia observación personal. 

• Ficha de observación: Es un instrumento de investigación de campo que se emplea para 

efectuar una descripción detallada de sitios o individuos. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), este enfoque de recopilación de información implica el registro metódico 

y fiable de conductas y situaciones que pueden ser observadas de manera objetiva. 

Estas técnicas e instrumentos se utilizaron para recoger la variable de identidad 

cultural basado en las tres dimensiones como es la vestimenta, el idioma nativo y 

costumbres. 

En la dimensión de la vestimenta, el instrumento recoge información acerca de la 

identificación de las vestimentas usadas en la narración de los cuentos, el reconocimiento 
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del traje usado por el personaje del cuento, la interpretación de los personajes usando 

vestimentas de su comunidad y el reconocimiento de acciones y traje típico de su pueblo. 

En la dimensión del idioma, el instrumento recoge información sobre el 

significado de las palabras utilizadas por los personajes del cuento en su idioma nativo. 

Así mismo, la valoración del idioma materno mencionando palabras, la interpretación de 

palabras empleadas en el cuento y el reconocimiento del idioma materno de sus padres. 

En la dimensión de uso de costumbres, el instrumento recoge información sobre 

el reconocimiento y la identificación del cuento, donde el niño es capaz de contar el 

cuento escuchado y a la vez reconoce y se siente identificado con las acciones realizadas 

de los personajes del cuento. Finalmente recolecta la autorregulación de sus emociones y 

comportamiento en lo cual muestra el nivel de aporte de opiniones al cuento basado en 

su entorno. 

Para la variable de cuentos andinos se anexa (Anexo 6) el plan de intervención de 

los talleres de cuentos andinos que consta de 15 sesiones de clase con una duración de 45 

minutos cada uno. 

Tabla 2. Escalas de calificación según dimensiones y numero de í tems  

Escalas de calificación según dimensiones y numero de ítems 

Escalas Costumbres 

7 (ítems) 

Idioma 

(4 ítems) 

Vestimenta 

(4 ítems) 

General 

(15 ítems) 

En inicio 7 puntos 4 punto 4 puntos 15 puntos 

En proceso  8 a 14  5 a 8  5 a 8  16 a 29  

Logro esperado 15 a 20   9 a 11  9 a 11 30 a 44  

Logro destacado 21 puntos 12 puntos 12 puntos 45 puntos 

Nota: Escala de baremos para cada dimensión según el número de ítems del instrumento  
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En la tabla 2 se muestran las escalas de calificación según las dimensiones y el 

número de ítems que están asignadas a dicha dimensión y es por lo cual las escalas de 

calificación se mueven en la dimensión de costumbres con un total de 7 ítems de 

calificación teniendo un total de 7 puntos como mínimo y 21 puntos como máximo, de la 

misma manera en la dimensión de idiomas y vestimenta se tuvieron 8 ítems, de los cuales 

cuatro ítems a cada dimensión fue repartida teniendo un mínimo puntaje de 4 puntos y un 

máximo de 12 puntos para cada dimensión lo cual el estudiante evaluado debió alcanzar 

para tener un logro destacado. 

Para el objetivo general se tuvo la sumatoria de los 15 ítems teniendo el mínimo 

valor en la calificación de 15 puntos y un máximo de 45 puntos lo cual alcanza un logro 

destacado al estudiante evaluado. 

3.6.2 Validación y confiabilidad 

El instrumento de recolección de datos fue validado mediante una prueba de 

expertos conformado por 2 especialistas del área, los cuales se muestran en el anexo 4 de 

la investigación en los cuales se realizó una revisión del instrumento basado en los 

criterios de evaluación sobre la claridad, objetividad, actualidad, organización, 

coherencia, consistencia, metodología, estructura formal y originalidad del instrumento. 

Siendo la decisión de los expertos a tener un instrumento adecuado para la recolección de 

los datos. 

En el ámbito de la confiabilidad de los datos recolectados se utilizó la prueba de 

Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,777 cuyo coeficiente nos garantizan la 

confiabilidad de los resultados puesto que es mayor a 0,7 cuyo cálculo de determinación 

se muestra en el anexo 8 de la investigación. 
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3.7 VARIABLES 

• Variable independiente: Los cuentos andinos 

 • Variable dependiente: Identidad cultural 

 

3.7.1 Operacionalización de variables 

Tabla 3. Operacionalización de var iables  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

independiente 

Los cuentos 

andinos 

Cuentos 

tradicionales 

de animales 

Nivel de reacción del niño a los cuentos tradicionales de 

animales 

Cuentos 

tradicionales 

de  personas 

Nivel de reacción del niño a los cuentos tradicionales de 

personas 

 

Variable 

dependiente:  

Identidad 

cultural 

 

 

 

 

Vestimenta Identifique y revalorar las vestimentas usadas en la narración 

del cuento 

Reconoce el traje usado por el personaje del cuento 

Interpreta a los personajes usando vestimenta de su comunidad 

Reconoce acciones y traje típico de su pueblo 

Reconoce las siluetas de los personajes identificando las 

vestimentas y la forma del personaje 

Idioma 
Reconoce el significado de las palabras usadas por los 

personajes del cuento 

Valora su idioma materno, mencionando palabras 

Reflexiona sobre las acciones que se realizaron en el cuento y 

lo compara con su entorno 

Repite interpreta las palabras usadas en el cuento 

Reconoce el idioma materno de sus padres y refiere a 

prenderlas 

Usos y 

costumbres 

Reconoce y se siente identificado con el cuento 

 El niño o niña es capaz de contar el cuento escuchado 

Reconoce y se siente identificado con las acciones realizadas 

por los personajes del cuento 

Autorregula sus emociones y comportamientos 

Aporta opiniones al cuento basado en su entorno 
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3.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez recopilado la información se analizó y se procesó la información en la 

hoja de cálculo Excel, seguidamente se procedió a emplear el programa estadístico SPSS 

V 26, los cuales se presentó los resultados en tablas de frecuencia compuesta del antes y 

después de la intervención. Además, se empleó el programa XLSTAT para realizar el 

adecuado análisis en el contraste de hipótesis. 

3.8.1 Prueba de normalidad 

La preparación de los datos atípicos por si los hubiera y la determinación de la 

prueba de normalidad se procedió con la ayuda de un especialista en estadística, teniendo 

que trabajar la prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para muestras menores de 

50 en lo cual se determinó una significancia de 0,000 menor a 0,05 los cuales nos indican 

que las pruebas son normales y por lo tanto la aplicación en el contraste de hipótesis 

mediante la prueba de t de Student es factible. La prueba de normalidad determinada se 

muestra en el anexo 9 de la presente investigación. 

3.8.2 Contraste de hipótesis  

Para la prueba de hipótesis planteada en el estudio, se aplicó la prueba estadística 

t de Student para pares ordenados que mide la eficacia de los cuentos andinos en la mejora 

de la identidad cultural de los estudiantes de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús 

– Juliaca, 2022, cuya fórmula es la siguiente: 
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Dónde: 

X   : es el promedio de las calificaciones 

µ : es la media poblacional 

s : es la varianza entre 2 medias 

n : población estudiada. 

Para determinar el contraste de hipótesis se debe plantear una hipótesis nula y una 

específica siendo la siguiente: 

• Planteamiento de hipótesis  

Ha: Los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural en el uso y 

costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

H0: Los cuentos andinos no mejora significativamente la identidad cultural en el uso y 

costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

• Regla de decisión  

Se acepta la Ha:  tobservada > tcrítica ; valor-p < 0.05  

Se acepta la H0:  tobservada < tcrítica ; valor-p > 0.05  

Los valores del t de Student observada y el t de Student crítica se determinó con el 

programa estadístico XLSTAT en su versión original de licencia comprada como un 

complemento de Microsoft Excel 365.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se exponen, analiza y debaten los resultados derivados del 

procedimiento de obtención de datos, y se presentan siguiendo la secuencia de los 

objetivos planteados. Así mismo, su respectiva contrastación de hipótesis mediante la 

prueba de T de Student. Además, los resultados se presentan en tablas y figuras de 

frecuencia compuesta que comparan los resultados del antes (prestest) y después (postest) 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 Resultados de cuentos andinos como estrategia de mejora en la 

identidad cultural de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón 

de Jesús – Juliaca, 2022 

Tabla 4  Comparación de resu ltados (antes y después) de mejora la identidad cultural  de niños y niñas  de 4 años  de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022.  

Comparación de resultados (antes y después) de mejora la identidad cultural de niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

Identidad cultural Antes Después 

n % n % 

En inicio 3  9.7% 0 0.0% 

En proceso 28 90.3% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 13 41.9% 

Logro destacado 0 0.0% 18 58.1% 

Total 31 100.0% 31 100.0% 

Nota: Base de datos de la prueba de entrada y salida del grupo experimental. 

 



42 
 

En la tabla 4 se muestra la comparación de resultados (antes y después) de 

identidad cultural de niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 363 Corazón De Jesús – 

Juliaca, donde refleja que antes de desarrollar los cuentos andinos los niños y niñas tenían 

identidad cultural en nivel en proceso con 90,3%, seguido del 9,7% en nivel en inicio y 

no se encontró niños y niñas en nivel de logro esperado ni destacado, demostrando que 

los niños y niñas de 4 años se encuentran camino a cumplir con la totalidad de indicador, 

pero requieren de seguimiento y acompañamiento para lograrlo, ya que tenían 

limitaciones para identificar sus costumbres, el idioma y la vestimenta, los cuales fueron 

medidos mediante la prueba de entrada en las sesiones 1,2 y 3. 

Posterior al desarrollo de los cuentos andinos los niños y niñas de 4 años 

demostraron una mejora significativa en cuanto a su identidad cultural encontrándose en 

nivel de logro destacado con 58,1%, seguido del 38,7% que se encuentran en nivel de 

logro esperado y no se encontró niños y niñas en nivelen proceso e inicio, datos que fueron 

determinados por evaluaciones realizadas en sesiones 13, 14 y 15. 

Los resultados de esta tabla reflejan que los cuentos andinos como estrategia para 

mejorar la identidad cultural de los niños y niñas son efectivas, ya que hubo mejora 

importante en la identidad cultural pasando de nivel en proceso a logro destacado y 

esperado, demostrando que los cuentos andinos permiten que los niños y niñas se 

conecten con sus raíces culturales, tradiciones y valores ancestrales, mediante los cuentos 

andinos se transmite conocimientos y tradiciones, donde los niños al escucharlo aprenden 

sobre sus antepasados, costumbres, creencias y valores, lo que contribuye a una mayor 

comprensión y aprecio por su cultura. 

Prueba de hipótesis general 

Se plantea la hipótesis general, siendo una hipótesis alterna y nula con la finalidad 



43 
 

de comprobar mediante la prueba de t de Student, siendo la siguiente:  

• Planteamiento de hipótesis  

Ha: Los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural de niños y niñas 

de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

H0: Los cuentos andinos no mejora significativamente la identidad cultural de niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

• Regla de decisión  

Se acepta la Ha:  tobservada > tcrítica ; valor-p < 0.05  

Se acepta la H0:  tobservada < tcrítica ; valor-p > 0.05  

• Resultado Estadístico 

Tabla 5. Prueba de t de Student para la hipó tesis general  

Prueba de t de Student para la hipótesis general 

Descripción  Valores 

Diferencia 25.677 

t (Valor observado) 38.955 

|t| (Valor crítico) 2.000 

GL 60 

valor-p (bilateral) <0.0001 

alfa 0.05 

 

En la tabla 5 se muestra la contrastación de la hipótesis general mediante la prueba 

inferencial t de Student, donde se muestra un valor de t de Student observado igual a 

38.955 y un valor de t de Student crítico igual a 2.000. Además, se muestra un valor p 

(bilateral) igual a 0.0001 menor a 0.05, cumpliendo con las condiciones de rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, concluyendo que los cuentos 

andinos mejora significativamente la identidad cultural de niños y niñas de 4 años de la 
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I.E.I. N° 363 Corazón de Jesús, 2022. Finalmente, se muestra una diferencia de promedios 

de 25,677, cuya diferencia es positiva lo cual significa que los promedios de todos los 

niños y niñas mejoró en dicha cantidad, demostrando que los cuentos andinos mejora de 

manera significa la identidad cultural. 

4.1.2 Resultados de cuentos en la mejora de la identidad en la vestimenta de 

niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022 

Tabla 6. Comparación de resultados (antes y después) de identidad cultural en la vestimenta de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Jul iaca, 2022 .  

Comparación de resultados (antes y después) de identidad cultural en la vestimenta de 

niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

Vestimenta Antes Después 

n % n % 

En inicio 16 51.6% 0 0.0% 

En proceso 14 45.2% 2 6.5% 

Logro esperado 1 3.2% 5 16.1% 

Logro destacado 0 0.0% 24 77.4% 

Total 31 100.0% 31 100.0% 

Nota: Base de datos de la prueba de entrada y salida del grupo experimental. 

En la tabla 6 se muestra la comparación de resultados (antes y después) de 

identidad cultural en la vestimenta de niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 363 Corazón 

De Jesús – Juliaca, donde refleja que antes de aplicar los cuentos andinos los niños y niñas 

tenían identidad cultural respecto a su vestimenta en nivel en inicio con 51,6%, seguido 

del 45,2% en nivel en proceso, solo el 3,2% se encontraban en nivel de logro esperado y 

no se encontró niños y niñas en nivel de logro destacado, lo que significa que los niños y 
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niñas de 4 años tenían limitaciones en identificar las vestimentas usadas en la narración 

del cuento, en la interpretación a los personajes usando vestimenta de su comunidad, en 

reconocer acciones y trajes típicas de su lugar de procedencia y en reconocer las siluetas 

de las personajes, por lo tanto, no lograron cumplir con el indicador, lo cual fue medido 

mediante la prueba de entrada en las sesiones 1, 2 y 3. 

Posterior al desarrollo de los cuentos andinos como estrategia, los niños y niñas 

de 4 años demostraron una mejora significativa en cuanto a su identidad cultural en la 

vestimenta encontrándose en nivel de logro destacado con 77,4%, seguido del 16,1% que 

se encuentran en nivel de logro esperado, el 6,5% en nivel en proceso y no se encontró 

niños y niñas en nivel inicio, lo que significa que los niños y niñas de 4 años lograron 

identificar las vestimentas empleadas en la narración, interpretaron a los personajes 

usando vestimenta de su comunidad, reconocen acciones y trajes típicas de su lugar de 

procedencia y además reconoce las siluetas de los personajes logrando cumplir con el 

indicador de manera permanente, lo cual fue medido mediante la prueba de salida en las 

sesiones 13, 14 y 15. 

Estos resultados reflejan que los cuentos andinos como estrategia para mejorar la 

identidad cultural de los niños y niñas son efectivas, dado que hubo una mejora 

significativa en la identidad cultural en vestimenta en los niños y niñas pasando de nivel 

en inicio a logro destacado y esperado, por tanto, el desarrollo de los cuentos andinos para 

mejorar la identidad cultural en vestimenta es una estrategia poderosa para enriquecer y 

preservar las vestimentas tradicionales de las comunidades andinas, comprendiendo que 

la vestimenta es una expresión importante de la cultura y tradiciones de un pueblo, ya que 

mediante los cuentos se narran la importancia histórica y cultural de la ropa tradicional, 

buscando generar un sentido de orgullo y aprecio por las vestimentas, demostrando que 

los cuentos juegan un papel significativo en fortalecer, preservar y a valorar la identidad 
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cultural en vestimenta. 

Prueba de hipótesis especifica 1 

Se plantea la hipótesis especifica 1, siendo una hipótesis alterna y nula con la 

finalidad de comprobar mediante la prueba de t de Student, siendo la siguiente:  

• Planteamiento de hipótesis  

Ha: Los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural en la vestimenta 

de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

H0: Los cuentos andinos no mejora significativamente la identidad cultural en la 

vestimenta de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

• Regla de decisión  

Se acepta la Ha:  tobservada > tcrítica ; valor-p < 0.05  

Se acepta la H0:  tobservada < tcrítica ; valor-p > 0.05  

• Resultado Estadístico 

Tabla 7. Prueba de t de Student para la primera hipó tesis específ ica  

Prueba de t de Student para la primera hipótesis específica 

Descripción Valores 

Diferencia 6.968 

t (Valor observado) 29.073 

|t| (Valor crítico) 2.000 

GL 60 

valor-p (bilateral) <0.0001 

alfa 0.05 

 

En la tabla 7 se muestra la contrastación de la primera hipótesis específica 

mediante la prueba inferencial t de Student, donde se muestra un valor de t de Student 
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observado igual a 29.073 y un valor de t de Student crítico igual a 2.000. Además, se 

muestra un valor p (bilateral) igual a 0.0001 menor a 0.05, cumpliendo con las 

condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, 

concluyendo que los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural en 

la vestimenta de niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 363 Corazón de Jesús, 2022. 

Finalmente, se muestra una diferencia de promedios de 6.968, cuya diferencia es positiva 

lo cual significa que los promedios de todos los niños y niñas mejoró en dicha cantidad, 

demostrando que los cuentos andinos mejora de manera significa la identidad cultural en 

vestimenta.   

4.1.3 Resultados de cuentos en la mejora de la identidad en idioma nativo 

de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – 

Juliaca, 2022 

Tabla 8. Comparación de resultados (an tes y después) de identidad cultura l en el id ioma na tivo de niños y niñas de 4 años de la  I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Ju liaca, 2022.  

Comparación de resultados (antes y después) de identidad cultural en el idioma nativo 

de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

Idioma Antes Después 

n % n % 

En inicio 6 19.4% 0 0.0% 

En proceso 25 80.6% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 4 12.9% 

Logro destacado 0 0.0% 27 87.1% 

Total 31 100.0 31 100.0% 

Nota: Base de datos de la prueba de entrada y salida del grupo experimental. 

En la tabla 8 se muestra la comparación de resultados (antes y después) de 
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identidad cultural en el idioma de niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 363 Corazón De 

Jesús – Juliaca, donde refleja que antes de aplicar los cuentos andinos los niños y niñas 

tenían identidad cultural respecto al idioma en nivel en proceso con 80,6%, seguido del 

19,4% en nivel en inicio y no se encontró niños y niñas en nivel de logro esperado ni 

destacado, lo que significa que los niños y niñas de 4 años tenían limitaciones en 

reconocer el significado de las palabras usadas por los personajes del cuento, en valorar 

su idioma materno en este caso el quechua, en repetir las palabras usadas en el cuento y 

en reconocer su idioma materno de sus padres y además de aprender su idioma materno, 

por lo tanto, no lograron cumplir con el indicador lo cual fue medido mediante la prueba 

de entrada en las sesiones 1, 2 y 3. 

Posterior al desarrollo de los cuentos andinos como estrategia, los niños y niñas 

de 4 años demostraron una mejora significativa en cuanto a su identidad cultural en el 

idioma encontrándose en nivel de logro destacado con 87,1%, seguido del 12,9% que se 

encuentran en nivel de logro esperado y no se encontró niños y niñas en nivel proceso e 

inicio, lo que significa que los niños y niñas de 4 años lograron reconocer el significado 

de las palabras utilizadas por los personajes del cuento, además valoran su idioma 

materno en este caso el quechua, interpretan y repiten las palabras usadas en el cuento y 

en reconocer su idioma materno de sus padres y además de aprender su idioma materno, 

por lo tanto, lograron cumplir con el indicador de manera permanente, lo cual fue medido 

mediante la prueba de salida en las sesiones 13, 14 y 15. 

Estos resultados reflejan que los cuentos andinos como estrategia para mejorar la 

identidad cultural en el idioma de los niños y niñas son efectivas, dado que hubo una 

mejora significativa en la identidad cultural en idioma en los niños y niñas pasando de 

nivel en proceso a logro destacado y esperado, ya que mediante los cuentos andinos se 

puede fortalecer el idioma materno, transmitir la riqueza cultural de la lengua y generar 
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el sentido de pertenencia a su pueblos en los niños y niñas, comprendiendo que el idioma 

es una parte de la identidad cultural de una comunidad, donde los cuentos en su idioma 

facilitan a los niños a familiarizarse con su idioma materno de esta manera fortalecer en 

la preservación de la lengua materno y evitar su pérdida con el tiempo, además, los 

cuentos andinos a menudo están cargados de valores culturales y enseñanzas ancestrales, 

por lo que los niños y niñas al escuchar estas historias en su idioma nativo pueden 

aprender sobre la sabiduría y las tradiciones de sus antepasados, lo que fortalece su 

identidad cultural. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

Se plantea la hipótesis especifica 2, siendo una hipótesis alterna y nula con la 

finalidad de comprobar mediante la prueba de t de Student, siendo la siguiente:  

• Planteamiento de hipótesis  

Ha: Los cuentos andinos mejora significativamente el idioma nativo de niños y niñas de 

4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

H0: Los cuentos andinos no mejora significativamente el idioma nativo de niños y niñas 

de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

• Regla de decisión  

Se acepta la Ha:  tobservada > tcrítica ; valor-p < 0.05  

Se acepta la H0:  tobservada < tcrítica ; valor-p > 0.05  
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• Resultado Estadístico 

Tabla 9. Prueba de t de Student para la segunda  hipó tesis específ ica  

Prueba de t de Student para la segunda hipótesis específica 

Descripción Valores 

Diferencia 6.839 

t (Valor observado) 43.214 

|t| (Valor crítico) 2.000 

GL 60 

valor-p (bilateral) <0.0001 

alfa 0.05 

 

En la tabla 9 se muestra la contrastación de la segunda hipótesis específica 

mediante la prueba inferencial t de Student, donde se muestra un valor de t de Student 

observado igual a 42.214 y un valor de t de Student crítico igual a 2.000. Además, se 

muestra un valor p (bilateral) igual a 0.0001 menor a 0.05, cumpliendo con las 

condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, 

concluyendo que los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural en 

el idioma de niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 363 Corazón de Jesús, 2022. 

Finalmente, se muestra una diferencia de promedios de 6.839, cuya diferencia es positiva 

lo cual significa que los promedios de todos los niños y niñas mejoró en dicha cantidad, 

demostrando que los cuentos andinos mejora de manera significa la identidad cultural en 

idioma.   
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4.1.4 Resultados de cuentos en la mejora de la identidad en el uso y 

costumbres y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – 

Juliaca, 2022 

Tabla 10. Comparación de resu ltados (antes y después) de identidad cultu ral en el u so y costum bres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Jul iaca, 2022.  

Comparación de resultados (antes y después) de identidad cultural en el uso y costumbres 

de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022. 

Uso y costumbres Antes Después 

n % N % 

En inicio 13 41.9% 0 0.0% 

En proceso 18 58.1% 1 3.2% 

Logro esperado 0 0.0% 12 38.7% 

Logro destacado 0 0.0% 18 58.1% 

Total 31 100.0% 31 100.0% 

Nota: Base de datos de la prueba de entrada y salida del grupo experimental. 

En la tabla 10 se muestra la comparación de resultados (antes y después) de 

identidad cultural en el uso y costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 363 

Corazón De Jesús – Juliaca, donde refleja que antes de desarrollar los cuentos andinos los 

niños y niñas tenían identidad cultural respecto al uso y costumbres en nivel en proceso 

con 58,1%, seguido del 41,9% en nivel en inicio y no se encontró niños y niñas en nivel 

de logro esperado ni destacado, lo que significa que los niños y niñas de 4 años tenían 

algunas limitaciones, por lo que no cumplen su totalidad el indicador, es decir, tienen 

costumbres por lo que se sienten identificados con el cuento, tiene la capacidad de contar 

el cuento escuchado, pero tiene dificultades en reflexionar sobre las acciones que se 

realizan en el cuento y compararon con su entorno familiar, reconoce las acciones 

realizadas por los personajes, pero no se siente identificado, por lo que no relaciona el 
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cuento con sus costumbres demostrando que casi cumple con la totalidad del indicador, 

pero requiere de acompañamiento y seguimiento en el proceso lo cual fue medido 

mediante la prueba de entrada en las sesiones 1,2 y 3.  

Posterior al desarrollo de los cuentos andinos los niños y niñas de 4 años 

demostraron una mejora significativa en cuanto a su identidad cultural en el uso y 

costumbres encontrándose en nivel de logro destacado con 58,1%, seguido del 38,7% que 

se encuentran en nivel de logro esperado, el 3,2% en nivel en proceso y no se encontró 

niños y niñas en nivel inicio, lo que significa que los niños y niñas de 4 años se sienten 

identificados con el cuento, tiene la capacidad de contar el cuento escuchado, reconoce y 

se identifica con las acciones realizadas por los personajes del cuento, autorregula sus 

emociones la momento en que se le cuenta el cuento, da a conocer su opinión acerca del 

cuento, reflexiona y compara con su entorno familiar y relaciona el cuento con sus 

costumbres logrando cumplir el indicador de manera permanente, lo cual fue medido 

mediante la prueba de salida en las sesiones 13, 14 y 15. 

Estos resultados reflejan que los cuentos andinos como estrategia para mejorar la 

identidad cultural en el uso y costumbres de los niños y niñas son efectivas, dado que 

hubo una mejora significativa en la identidad cultural en el uso y costumbres en los niños 

y niñas pasando de nivel en inicio a logro destacado y esperado, demostrando que los 

cuentos andinos es una estrategia para la mejora de costumbres, dado que permite 

transmitir valores culturales y enseñanzas tradicionales que hace que los niños 

internalicen estos valores y pueda poner en práctica en su vida cotidiana. 

Prueba de hipótesis especifica 3 

Se plantea la hipótesis especifica 3, siendo una hipótesis alterna y nula con la 

finalidad de comprobar mediante la prueba de t de Student, siendo la siguiente:  
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• Planteamiento de hipótesis  

Ha: Los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural en el uso y 

costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

H0: Los cuentos andinos no mejora significativamente la identidad cultural en el uso y 

costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 

2022. 

• Regla de decisión  

Se acepta la Ha:  tobservada > tcrítica ; valor-p < 0.05  

Se acepta la H0:  tobservada < tcrítica ; valor-p > 0.05  

• Resultado Estadístico 

Tabla 11. Prueba de t de Student para la tercera hipótesis  específica  

Prueba de t de Student para la tercera hipótesis específica 

Descripción Valores 

Diferencia 11.871 

t (Valor observado) 30.020 

|t| (Valor crítico) 2.000 

GL 60 

valor-p (bilateral) <0.0001 

alfa 0.05 

 

En la tabla 11 se muestra la contrastación de la tercera hipótesis específica 

mediante la prueba inferencial t de Student, donde se muestra un valor de t de Student 

observado igual a 30.020 y un valor de t de Student crítico igual a 2.000. Además, se 

muestra un valor p (bilateral) igual a 0.0001 menor a 0.05, cumpliendo con las 

condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, 
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concluyendo que los cuentos andinos mejora significativamente la identidad cultural en 

el uso y costumbres de niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 363 Corazón de Jesús, 2022. 

Finalmente, se muestra una diferencia de promedios de 11.871, cuya diferencia es 

positiva lo cual significa que los promedios de todos los niños y niñas mejoró en dicha 

cantidad, demostrando que los cuentos andinos mejora de manera significa la identidad 

cultural en el uso y costumbres.   

4.2 DISCUSIÓN 

Comprendiendo que la identidad cultural alude a los valores, las costumbres y las 

creencias de un grupo que están conformados por su contexto y su entorno social. Permite 

establecer el sentido de comunidad que todo ser humano necesita. La lengua representa 

uno de los aspectos que permite configurar la identidad cultural (Colombia, 2020). De 

este modo, la promoción de la identidad cultural en el entorno educativo da lugar al 

progreso del aprendizaje en dos aspectos: uno vinculado a la adquisición de 

conocimientos y el otro a la transmisión de creencias, valores y formas de vida, tanto a 

nivel individual como colectivo, siendo importante su fortalecimiento y transmisión de la 

identidad cultural desde la niñez, por lo que este estudio fue desarrollado en los niños y 

niñas de 4 años, llegando a resultados importante que requieren del contraste con otros 

estudios preliminares. 

Respecto al objetivo general se estableció que los cuentos andinos como estrategia 

mejoran significativamente la identidad cultural de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 

363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022, donde refleja que antes de desarrollar los cuentos 

andinos los niños y niñas tenían identidad cultural en nivel en proceso con 90,3%, 

posterior al desarrollo de los cuentos andinos los niños y niñas de 4 años demostraron una 

mejora significativa en cuanto a su identidad cultural encontrándose en nivel de logro 
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destacado con 58,1%, seguido del 38,7% que se encuentran en nivel de logro esperado, 

teniendo similitud con la investigación realizada por Álvarez y López, (2018) en la cual 

evidenció que los niños antes de aplicar la estrategia de cuentos se encontraban en la 

escala proceso con 60%, después de la aplicación de cuentos infantiles, se observa que la 

mayoría de los niños han alcanzado un nivel de logro sobresaliente, representando un 

67.92% de los casos, lo que indica una mejora significativa, de igual manera Flores y 

Tintaya, (2018) en su estudio determina que los cuentos andinos inciden de manera 

significativa en el fortalecimiento de la comprensión lectora, donde registró que antes de 

aplicar el 65% de niños y niñas de 5 años se encontraban en nivel en proceso y posterior 

a la aplicación se obtuvo que el 90% se encuentran en logro previsto, asimismo resaltar a 

Vilca, (2018) quien concluye que “están repletos de elementos sorprendentes y alegres 

que animan tanto a los narradores experimentados como a los ávidos oyentes. Los 

episodios que componen estas historias reflejan acontecimientos concretos 

protagonizados por hombres y mujeres, que se entrelazan con la presencia de personajes 

misteriosos y enigmáticos”. Por lo tanto, los cuentos andinos son una valiosa estrategia 

para mejorar la identidad cultural en niños, al conectarlos con su herencia cultural, 

enseñarles sobre sus tradiciones y valores, y fomentar un sentido de pertenencia y orgullo 

por su comunidad. 

Respecto al primer objetivo específico se establece que los cuentos andinos 

mejora significativamente la identidad cultural en la vestimenta de niños y niñas de 4 años 

de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022, donde refleja que antes de aplicar los 

cuentos andinos los niños y niñas tenían identidad cultural respecto a su vestimenta en 

nivel en inicio con 51,6%, posterior al desarrollo de los cuentos andinos como estrategia, 

los niños y niñas de 4 años demostraron una mejora significativa en cuanto a su identidad 

cultural en la vestimenta encontrándose en nivel de logro destacado con 77,4%, datos que 
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guardan similitud con el estudio de (Condori, 2019), quien demostró que los juegos 

andinos mejoraron el nivel de valoración de la vestimentas y trajes típicas en los niños y 

niñas. En concordancia con los resultados obtenidos y la discusión con estudios 

preliminares se demuestra que los cuentos andinos es una estrategia que mejora la 

identidad cultural en vestimenta porque permite valorar y apreciar su identidad cultural a 

través de estas narraciones, se puede promover una mayor conciencia y respeto hacia la 

vestimenta tradicional, ayudando así a mantener viva la riqueza cultural de la región. 

Respecto al segundo objetivo específico se determinó que los cuentos andinos 

mejora significativamente el idioma nativo de niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 

Corazón de Jesús – Juliaca, 2022, donde refleja que antes de aplicar los cuentos andinos 

los niños y niñas tenían identidad cultural respecto al idioma en nivel en proceso con 

80,6%, posterior al desarrollo de los cuentos andinos como estrategia, los niños y niñas 

de 4 años demostraron una mejora significativa en cuanto a su identidad cultural en el 

idioma encontrándose en nivel de logro destacado con 87,1%, datos que guardan similitud 

con Urrutia (2021), quien determina que los cuentos andinos inciden de manera positiva 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños, de igual manera Icaroa, (2021) quien 

determinó en su estudio que la tradición oral, es decir contar cuentos en el idioma facilita 

la transferencia de saberes de una generación a la siguiente, preservando su autenticidad, 

originalidad y esencia a medida que se transmiten de padres a hijos a lo largo de las 

generaciones. Estos resultados demuestran que los cuentos andinos mejoran la identidad 

cultural en el idioma en niños y niñas, ya que permite aplicar historias en el idioma nativo, 

se fomenta el amor por la lengua, se transmite la riqueza cultural y se fortalece el sentido 

de pertenencia a la comunidad. 

Finalmente, como el tercer objetivo específico se determinó que los cuentos 

andinos mejora significativamente la identidad cultural en el uso y costumbres de niños 
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y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, 2022, donde refleja que 

antes de desarrollar los cuentos andinos los niños y niñas tenían identidad cultural 

respecto al uso y costumbres en nivel en proceso con 58,1%, posterior al desarrollo de los 

cuentos andinos los niños y niñas de 4 años demostraron una mejora significativa en 

cuanto a su identidad cultural en el uso y costumbres encontrándose en nivel de logro 

destacado con 58,1%, resultados que concuerdan con el estudio de Lema (2019), quien 

determinó que el 55,5% de los encuestados indicó que las costumbres y tradiciones de su 

comunidad siempre se preservan y mantienen a través de los cuentos tradicionales, de 

igual manera Sánchez (2023), resalta que las costumbres son parte de la cosmovisión del 

pueblo por lo que debe ser la base para futuras estrategias pedagógicas, como es el cuento 

andino y tradicional que refleja las vivencias de los pueblos que para su revaloración es 

importante ser transmitido por generaciones desde la niñez, por lo tanto, se demuestra que 

los cuentos andinos es una estrategia que permite mejorar la identidad cultural en uso y 

costumbres, dado que conecta a los niños con su identidad cultural y las tradiciones de su 

comunidad, los cuentos andinos contribuyen a formar individuos más conscientes y 

respetuosos de su entorno cultural y social. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los cuentos andinos como estrategia mejoran significativamente la 

identidad cultural; evidenciando en los resultados una mejora desde 90.3% 

con calificación en proceso (pretest), hasta 58.1% con calificación de logro 

destacado (postest) en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 

Corazón de Jesús – Juliaca, lo cual fue demostrado estadísticamente con 

la prueba de t de Student (38.955 > 2.000) a una confiabilidad al 95%. 

SEGUNDA: Los cuentos andinos mejoran significativamente la identidad cultural en la 

dimensión vestimenta; evidenciando una mejora desde 51.6% con 

calificación en inicio (pretest), hasta el 77.4% con calificación de logro 

destacado (postest) en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 

Corazón de Jesús – Juliaca, lo cual fue demostrado estadísticamente con 

la prueba de t de Student (29.073 > 2.000) a una confiabilidad al 95%. 

TERCERA: Los cuentos andinos mejoran significativamente la identidad cultural en la 

dimensión idioma nativo; evidenciando en los resultados una mejora desde 

80.6% con calificación en proceso (pretest), hasta el 87.1% con calificación 

de logro destacado (postest) en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I Nº 363 

Corazón de Jesús – Juliaca, lo cual fue demostrado estadísticamente con la 

prueba de t de Student (43.214 > 2.000) a una confiabilidad al 95%. 

CUARTA: Los cuentos andinos mejoran significativamente la identidad cultural en la 

dimensión uso y costumbres; evidenciando en los resultados una mejora 

desde 41.9% con calificación en inicio (pretest) hasta el 58.1% con 

calificación de logro destacado (postest) en los niños y niñas de 4 años de la 

I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, lo cual fue demostrado 
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estadísticamente con la prueba de t de Student (30.020 > 2.000) a una 

confiabilidad al 95%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A la plana de docentes de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, a 

plantear estrategias de mejora y conservación de la identidad cultural en 

las dimensiones de vestimenta la práctica del idioma nativo y el uso de 

costumbres en los niños de 3 a 5 años 

SEGUNDA: A la Directora de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca, a plantear 

estrategias sobre el uso de vestimenta con talleres de confraternización y 

utilizar materiales didácticos basados en vestimentas nativas de nuestra 

región para mejorar la identidad cultural en los niños de la I.E.I Nº 363 

Corazón de Jesús – Juliaca 

TERCERA: A los padres de familia a poner en práctica el uso del idioma nativo y la 

valoración como lengua materna al quechua o aimara, según sea el dominio 

de los padres con la finalidad de mejorar la identidad cultural en los niños 

de la I.E.I Nº 363 Corazón de Jesús – Juliaca 

CUARTA: A los docentes y a los practicantes de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial a realizar investigaciones sobre la cosmovisión andina, señas y 

señaleros en los niños de 5 años con la finalidad de mejorar la identidad 

cultural  
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ANEXO 3. Plan de intervención (talleres) 
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ANEXO 4. Ficha de Observación (Recolección de datos) 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE IDENTIDAD CULTURAL 

(Dirigidos de niños y niñas de 4 años) 

PRIMERO: poner un código (numero) que será único en sus tres hojas para cada 

estudiante 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre:……………………………………………………………………………. 

El siguiente cuadro llenar en la prueba de entrada (CONTROL DE ASISTENCIA) 

 

Nota:  

 

• Esta hoja se adjunta a sus respectivas pruebas de entrada y salida en todas las 

sesiones (y si un estudiante no asiste en 3 sesiones se anula sus pruebas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesió

n 

Nombre del cuento Asistió Participación  

SI NO  

1 La pastora y el zorro    

2 El sueño del pongo    

3 El cóndor y el zorro    

4 El puma y el zorro    

5 El torito de la piel brillante     

6 El zorro que fue al cielo    

7 Origen del lago Titicaca    

8 Manco Capac y mama Ocllo    

9 Wayna y kaylila (el joven y el 

sapo) 

   

10 Los tres jovenes perezosos    

11 Los musicos y el encanto    

12 El puku puku y el gallo    

13 Raton del campo y el raton de 

ciudad 

   

14 El pastorcito mentiroso    

15 El zorro y la wallata    
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PRUEBA DE ENTRADA               (Recomendable medir en la sesión N° 1,2 y 3) 

 

Marque con una X en cada indicador la valoración que considere pertinente según 

los criterios para evaluar. 

 
N° Indicadores 1 2 3 Observación 

 VESTIMENTA     

1 Identifique y revalorar las vestimentas usadas en la 

narración del cuento 

    

2 Reconoce el traje usado por el personaje del cuento     

3 Interpreta a los personajes usando vestimenta de su 

comunidad 

    

4 Reconoce acciones y traje típico de su pueblo     

5 Reconoce las siluetas de los personajes identificando las 

vestimentas y la forma del personaje 

    

 IDIOMA     

1 Reconoce el significado de las palabras usadas por los 

personajes del cuento 

    

2 Valora su idioma materno, mencionando palabras     

3 Reflexiona sobre las acciones que se realizaron en el 

cuento y lo compara con su entorno 

    

4 Repite interpreta las palabras usadas en el cuento     

5 Reconoce el idioma materno de sus padres y refiere 

aprenderlas 

    

 USO Y COSTUMBRES     

1 Reconoce y se siente identificado con el cuento     

2  El niño o niña es capaz de contar el cuento escuchado     

3 Reconoce y se siente identificado con las acciones 

realizadas por los personajes del cuento 

    

4 Autorregula sus emociones y comportamientos     

5 Aporta opiniones al cuento basado en su entorno     

Nota:  Cada estudiante tendrá su prueba de entrada (pre test) que será tomado referentemente en las 

sesiones 1 y 2 luego se volverá a evaluar en las sesiones 14 y 15 como prueba de salida ------  estas dos 

pruebas serán engrampadas juntas al terminar todas las sesiones de la aplicación de los talleres 
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PRUEBA DE SALIDA                    (Recomendable medir en la sesión N° 13, 14 y 15) 

 

 

Marque con una X en cada indicador la valoración que considere pertinente según 

los criterios para evaluar. 

 
N° Indicadores 1 2 3 Observación 

 VESTIMENTA     

1 Identifique y revalorar las vestimentas usadas en la narración 

del cuento 

    

2 Reconoce el traje usado por el personaje del cuento     

3 Interpreta a los personajes usando vestimenta de su comunidad     

4 Reconoce acciones y traje típico de su pueblo     

5 Reconoce las siluetas de los personajes identificando las 

vestimentas y la forma del personaje 

    

 IDIOMA     

1 Reconoce el significado de las palabras usadas por los 

personajes del cuento 

    

2 Valora su idioma materno, mencionando palabras     

3 Reflexiona sobre las acciones que se realizaron en el cuento y 

lo compara con su entorno 

    

4 Repite interpreta las palabras usadas en el cuento     

5 Reconoce el idioma materno de sus padres y refiere a 

prenderlas 

    

 USO Y COSTUMBRES     

1 Reconoce y se siente identificado con el cuento     

2  El niño o niña es capaz de contar el cuento escuchado     

3 Reconoce y se siente identificado con las acciones realizadas 

por los personajes del cuento 

    

4 Autorregula sus emociones y comportamientos     

5 Aporta opiniones al cuento basado en su entorno     

Nota:  Cada estudiante tendrá su prueba de entrada (pretest) que será tomado referentemente en las 

sesiones 1 y 2 luego se volverá a evaluar en las sesiones 14 y 15 como prueba de salida ------  estas dos 

pruebas serán engrampadas juntas al terminar todas las sesiones de la aplicación de los talleres 

 

 

 

 

 

 



124 
 

ANEXO 5. Validación de instrumento de recolección 
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ANEXO 6. Constancia de intervención 
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ANEXO 7. Evidencias visuales 

• Se muestra un teatrín con los Personajes del cuento, donde se cuenta el cuento y 

los niños atentos al escuchar el cuento. 

 

 

 

 

 

 

• Podemos ver a los niños y niñas con las máscaras de los personajes del cuento 

escuchado, en donde los niños y niñas interpretan a los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

• Se ve a una niña interpretando al personaje del cóndor del cuento escuchado. 
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• Se ve a un personaje contando el cuento con un escenario en la pizarra y con 

siluetas de personajes del cuento, también podemos ver a los niños escuchar el 

cuento muy atento. 

 

 

 

 

 

• En la imagen se ve el taller que están realizando los niños y niñas, del cuento 

realizado así también estimulando su motricidad fina, los niños realizan el cortado 

de la lana a pedazos para rellenar la imagen, reconociendo también el tipo de lana 

compartiendo si ellos también tienen en casa y para que lo utilizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vemos realizando un taller (estampado) con una verdura llamada apio, del cuento 

escuchado también compartiendo unas anécdotas acerca de esa verdura y para que 

lo utilizan. 
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• Se puede visualizar la narración del cuento con un personaje, también podemos 

ver un escenario en la pizarra con siluetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se puede ver la narración del cuento usando una estrategia con el (mandil cuenta 

cuentos), también se puede visualizar a los niños y niñas estar atentos, porque les 

llamó mucho la atención el cofre. 

 

 

 

 

 

 

  

• Podemos ver a la maestra contando un cuento con una estrategia del televisor que 

mientras cuentas el cuento las imágenes van pasando, también podemos ver 

realizando un taller, reconociendo a los personajes en el idioma quechua y 

pintando. 
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• Se visualiza el trabajo realizado de un niño de acuerdo con el cuento contado, 

reconociendo también al personaje y su acción en el idioma quechua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se puede ver a la maestra contando el cuento con un disfraz de los personajes, 

también podemos ver a los niños ya con los disfraces para personificar a los 

personajes del cuento. 
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ANEXO 8. Determinación de confiabilidad de los datos recolectados mediante Alfa de 

Cronbach 
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ANEXO 9. Prueba de Normalidad 
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ANEXO 10. Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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ANEXO 11. Autorización para el depósito de tesis o trabajo de investigación en el 

repositorio Institucional 
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