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RESUMEN 

El decreciente uso y manejo  de la lengua quechua en las nuevas generaciones es un 

proceso preocupante, ya que  la desaparición gradual de esta lengua y su falta de 

transmisión a las nuevas generaciones conlleva a una pérdida de ciertos aspectos 

culturales, es por ello que este proyecto de investigación se plantea como objetivo 

principal determinar la eficacia del panalfabeto como canción en el aprendizaje de la 

lectoescritura quechua en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 71011 

San Luis Gonzaga – Ayaviri; el tipo de investigación es experimental de diseño pre 

experimental, ya que implica la manipulación de la variable independiente con el 

propósito de observar su efecto en la variable dependiente, el enfoque de la investigación 

es cuantitativa. De una población de 798 estudiantes, se consideró una muestra de 29 

estudiantes entre niños y niñas, el muestreo elegido es no probabilístico por conveniencia, 

la técnica que se tomó en cuenta fue el examen y su instrumento la prueba escrita como 

pre y post test; este proyecto de investigación busca ser un aporte sociolingüístico, la 

conclusión a la que se arribo es que el panalfabeto quechua como canción es eficaz y 

contribuye en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura quechua. ya que las pruebas 

estadísticas nos sugieren que el nivel de significancia de los datos es menor a 0.05, lo cual 

nos lleva a aceptar la hipótesis alternativa la cual sostiene que el Panalfabeto como 

canción es efectivo en el aprendizaje de la lectoescritura en quechua para los estudiantes 

de la Institución Educativa Primaria N°71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri. 

Palabras Clave:   Aprendizaje, lectoescritura, panalfabeto, quechua. 
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ABSTRACT 

The decreasing use and management of the Quechua language in new generations is a 

worrying process, since the gradual disappearance of this language and its lack of 

transmission to new generations leads to a loss of certain cultural aspects, which is why 

this project The main objective of the research is to determine the effectiveness of pan-

literacy as a song in the learning of Quechua literacy in the students of the Primary 

Educational Institution No. 71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri; The type of research is 

experimental with a pre-experimental design, since it involves the manipulation of the 

independent variable with the purpose of observing its effect on the dependent variable, 

the research approach is quantitative. From a population of 798 students, a sample of 29 

students, including boys and girls, was considered. The sampling chosen was non-

probabilistic for convenience. The technique taken into account was the exam and its 

instrument was the written test as a pre- and post-test; This research project seeks to be a 

sociolinguistic contribution, the conclusion reached is that the Quechua pan-alphabet as 

a song is effective and contributes to the learning process of Quechua literacy. since the 

statistical tests suggest that the level of significance of the data is less than 0.05, which 

leads us to accept the alternative hypothesis which maintains that Panalfabeto as a song 

is effective in learning literacy in Quechua for students. from the Primary Educational 

Institution N°71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri. 

Keywords: Learning, literacy, pan-literate, quechua. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la importancia que tiene el 

quechua en las diferentes Instituciones Educativas, así como el uso o aplicación de una 

estrategia adecuada. 

En el vasto panorama de la educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

idiomas nativos enfrenta desafíos particulares, donde la preservación y revitalización de 

lenguas ancestrales se entrelazan con las dinámicas contemporáneas del aula. Dentro de 

este contexto, el quechua emerge como un pilar cultural e identitario en diversas 

comunidades de los Andes. 

En la práctica, observamos que muchos docentes aíslan nuestra lengua materna 

quechua como base para el aprendizaje, es por ello que se considera el Panalfabeto como 

canción en el aprendizaje del quechua, porque permite al estudiante aprender de manera 

más fácil, correcta y significativamente y así expresarse sin miedo y comprender la 

función comunicativa de la lengua hablada. Así el Panalfabeto como canción siga como 

una herramienta pedagógica presente el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

materna quechua.  

Por lo tanto, en la presente investigación se da conocer una amplia redivisión 

bibliográfica, hipótesis de la investigación, así mismo los objetivos, tanto general como 

específicos, los materiales y métodos que se aplicaron para la investigación, análisis e 

interpretación de resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 

Debido a esta investigación seguimos preservando nuestra cultura, y por eso el Perú es 
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rico en plurilingüismo, por ello rescatar también investigaciones que permiten la 

preservar las lenguas originarias.     

La presente investigación se organiza en cuatro secciones, de acuerdo con las 

directrices establecidas por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ciencias 

de la Educación. Estas secciones son las siguientes: 

Capítulo I, comprende: el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, las hipótesis de la investigación, la justificación del estudio, así como los 

objetivos.   

Capítulo II, comprende: los antecedentes de investigación, el marco teórico, y el 

marco conceptual.  

Capítulo III, comprende: la ubicación del estudio, el periodo de duración, la 

procedencia del material utilizado, la población, así como la muestra del estudio, el tipo 

y diseño de la investigación, el procedimiento, el cuadro de sistema de variables, el 

procesamiento de análisis de datos.  

Capítulo IV Este último segmento abarca la disposición de los hallazgos, 

integrando tablas y representaciones gráficas para discernir y delinear los resultados de la 

experimentación. Aquí se exponen los resultados tanto del grupo de control como del 

experimental. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos correspondientes. 



18 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debemos considerar que la educación en general es un pilar fundamental en el 

desarrollo cognitivo y cultural de los estudiantes, es por ello que se enfrenta a diversos 

retos, especialmente en contextos donde las lenguas indígenas desempeñan un papel 

crucial en la identidad y la comunicación. En este contexto, la lengua quechua emerge 

como una parte integral del patrimonio cultural de la población, representando una 

conexión profunda con la historia y la identidad local. 

A pesar de los esfuerzos por preservar y promover la lengua quechua, se identifica 

un desafío significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en 

este idioma. Es por ello, que es preciso considerar que la Institución Educativa Primaria 

N° 71011 San Luis Gonzaga en Ayaviri enfrenta obstáculos en la implementación de 

estrategias efectivas que fomenten el aprendizaje de la lectoescritura quechua entre sus 

estudiantes. 

En este contexto, surge la propuesta innovadora del Panalfabeto como Canción, 

ya que la falta de métodos didácticos atractivos y culturalmente relevantes en el proceso 

de enseñanza de la lectoescritura quechua puede estar contribuyendo a la disminución del 

interés y la participación de los estudiantes en el aprendizaje de su lengua materna. Es 

esencial investigar y evaluar la viabilidad y eficacia de esta metodología en un contexto 

específico, motivo por el cual consideramos relevante a la relación del presente trabajo 

en especial, en la Institución Educativa Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga. 
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1.2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Problema general 

¿Cuál es el nivel de eficacia del Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la 

lectoescritura quechua en los estudiantes de la institución educativa primaria N° 

71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri?   

1.2.2.  Problemas Específicos  

− ¿Cuál es el nivel de eficacia de Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la 

competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes 

de la institución educativa primaria N 71011 San Luis Gonzaga? 

− ¿Cuál es el nivel de eficacia de Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la 

competencia escribe diversos de textos en su lengua materna en los estudiantes de 

la institución educativa primaria N 71011 San Luis Gonzaga? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

El Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la lectoescritura quechua 

en los estudiantes de la institución educativa primaria N°71011 San Luis Gonzaga 

- Ayaviri.  

      1.3.2. Hipótesis específica 

− El Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la competencia lee 

diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes de la institución 

educativa primaria71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri.  

− El Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la competencia escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes de la institución 

educativa primaria N°71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Existe una preocupación en el sistema educativo nacional, sobre todo por los 

grupos lingüísticos que manejan las lenguas originarias como lengua materna,  los 

estudiantes que asisten a las Instituciones Educativas se enfocan más a la enseñanza de la 

lengua dos o lengua castellana, pero tiene dificultades para brindar el soporte para mejorar 

y fortalecer el uso de las lenguas originarias, motivo por el cual el presente proyecto de 

investigación, el cual  pretende mejorar las estrategias para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua materna (quechua) en el área de comunicación, ya que se observó 

durante las practicas pre profesionales que una debilidad ien las instituciones educativas 

es la incapacidad de aprovechar eficazmente los materiales proporcionados por el 

ministerio de educación con respecto al uso y maneo de lenguas o, en especial el quechua 

de variedad colla,  así como  la aplicación de nuevas estrategias que busquen perfeccionar 

la labor del profesional y permitir un mejor aprovechamiento de las herramientas 

disponibles en las instituciones educativas. Esto se traduce en que los estudiantes pueden 

desenvolver competencias y habilidades en el área de comunicación, preparándolos para 

los exámenes de lectura y escritura en lengua materna, como los realizados por la primera 

casa superior de estudios UNAP (Universidad Nacional del Altiplano) y otras 

instituciones superiores. 

Por otro lado, la elección de esta investigación se sustenta en la necesidad 

imperante de abordar los desafíos educativos específicos que enfrenta la Institución 

Educativa Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga en Ayaviri, donde la lengua quechua 

desempeña un papel fundamental en la identidad cultural de la comunidad. A través de la 

introducción del "Panalfabeto como Canción" en el aprendizaje de la lectoescritura 

quechua, se busca ofrecer una propuesta innovadora y culturalmente relevante para 

mejorar la eficacia de la enseñanza. 
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Así mismo, la justificación social de este estudio radica en su intención de generar 

un impacto positivo mediante la introducción de enfoques contemporáneos en la 

comunidad, así mismo se busca estimular el progreso de los grupos y lograr cambios 

sustanciales en el sistema educativo, el cual presenta tanto fortalezas como notables 

deficiencias. Además, se aspira a ofrecer una solución más adaptada a la problemática 

que se observa entre los estudiantes de la I.E. Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga. 

Por otro lado, busca ser un aporte sociolingüístico ya que la extinción de la lengua 

quechua representa una pérdida importante de patrimonio lingüístico y cultural y varios 

factores contribuyen a este riesgo, como la influencia dominante del español, la migración 

de comunidades quechua hablantes, la falta de políticas de preservación y la 

estigmatización cultural. Es fundamental tomar medidas para revitalizar y preservar la 

lengua quechua, promoviendo su enseñanza, uso y valoración en las comunidades que lo 

hablan. Es por ello la conveniencia de esta investigación que se rige en estudiantes de 

zona quechua cuya lengua predominante es el español a raíz de diversos factores para 

comprobar la eficiencia de la aplicación de Panalfabeto como canción de esa forma 

contribuir a la preservación y revitalización del quechua como patrimonio cultural y 

lingüístico de la región y del país. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1.  Objetivo General 

− Determinar la eficacia del Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la 

lectoescritura quechua en los estudiantes de la institución educativa primaria 

N°71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri. 
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1.5.2.  Objetivo Específico 

− Comprobar la eficacia del Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la 

competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes 

de la Institución Educativa Primaria N°71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri. 

− Comprobar la eficacia del Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria N°71011 San Luis Gonzaga – 

Ayaviri. 
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  CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Aviles (2017) en su trabajo de investigación titulado “Los estudiantes 

saben hablar quechua, pero no lo demuestran, usos y actitudes lingüísticas”, se 

planteó como objetivo analizar las actitudes lingüísticas de los estudiantes de la 

Unidad Educativa 18 de mayo de Punata Cochabamba - Bolivia con respecto al 

quechua y castellano desde una perspectiva sociolingüística; para dar mayor grado 

de confiabilidad en los resultados  aplicó una metodología mixta, es decir, el 

enfoque cualitativo aplicando entrevistas y fichas de observación, así como 

también en enfoque cuantitativo que permitió examinar estadísticamente la 

influencia y las relaciones entre las variables;  la muestra del estudio estuvo 

conformada por 120 estudiantes entre los 10 y 19 años de edad; los resultados 

muestran que el entorno en que se desenvuelven los estudiantes genera una 

sensación generalizada de inseguridad lingüística y en algunos casos, los 

estudiantes han enfrentado experiencias de discriminación lo que ha llevado a que 

prefiera  evitar hablar en quechua e incluso a que algunos nieguen su conocimiento 

de esta lengua por temor o por vergüenza; donde concluye que diversos elementos 

sociales, como el contexto familiar, el ambiente educativo, los medios de 

comunicación y las corrientes de pensamiento lingüístico que surgen a raíz de las 

políticas vigentes, las cuales influyen en las actitudes lingüísticas de los 

estudiantes. 
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Vargas (2015) en su investigación titulada “Canciones en el desarrollo de 

las habilidades de escuchar y hablar”, se planteó como objetivo determinar la 

influencia de la canción como método de enseñanza del inglés en el desarrollo de 

las habilidades auditivas y orales en niños de preescolar y estudiantes de 1° grado 

del Bloque de Educación Privada, ubicado en la parroquia San Antonio de 

Pichincha en Canto Quito 2013-2014; el enfoque de la investigación es mixto, 

cuantitativo, porque la estadística se utiliza en el procesamiento de datos 

numéricos y cualitativos, porque se visualiza junto con una interpretación 

significativa de los datos recopilados. La información se recolectó a través de una 

encuesta mediante cuestionarios estructurados aplicados a 80 estudiantes y un 

docente, para determinar la confiabilidad y validez de la investigación donde 

concluye que el método de enseñanza del inglés por canciones no influye el 

desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar el inglés, debido a que los 

estudiantes tienen dificultad en el aprendizaje de canciones en inglés ya que este 

proceso conlleva mucho tiempo de preparación. 

Cacuango (2020) en su investigación titulada “las funciones básicas en el 

desarrollo de la lectoescritura, se plantea como objetivo general analizar las 

funciones en el desarrollo de la lectura y la escritura en estudiantes de educación 

primaria en el periodo 2019 – 2020”, en el que se considera importante la 

evolución de las principales funciones en el proceso de aprendizaje de la lectura y 

la escritura basados según Piaget. En este estudio se aplicó una metodología mixta, 

es decir tiene un enfoque cuali-cuantitativo, se utiliza el enfoque cuantitativo en 

la recopilación de datos y el enfoque cualitativo al emplear fichas hemorográficas 

y bibliográficas para recopilar información; los datos muestran  que los niños y 

niñas presentan mayor dificultad en lectura y escritura, con áreas funcionales 
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básicas menos desarrolladas como la motricidad fina, la coordinación mano-ojo, 

la audición y la visión que es la principal innovación a la memoria, donde 

concluye que los factores que influyen durante el proceso de la lectoescritura son 

la madurez escolar, el desarrollo cognitivo, la destreza motora, la postura, la 

preferencia lateral, la comprensión del tiempo y espacio así como el sentido del 

ritmo, cuando estos aspectos no se desarrollan adecuadamente, se puede afectar 

negativamente en el proceso de lectura y escritura que constituye una base esencial 

para la formación completa del individuo. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Huayta (2022) en su investigación de posgrado titulada “Estrategias 

didácticas en el fortalecimiento del idioma quechua, donde su objetivo general fue 

demostrar la influencia de las estrategias didácticas en el reforzamiento de la 

lengua quechua”. El estudio utilizó métodos de diseños generalizados, 

cuantitativo y diseño pre experimental. La muestra estuvo conformada por un 

censo de 22 estudiantes de la institución educativa, Ayacucho, 2022 a quienes se 

les aplicó un pre test y un post test donde los resultados en el pre test muestran el 

nivel de inicio de 54,5% y en el nivel de proceso fue 45,5%, en el post test 

presentaron un nivel de logro del 59,1% y el nivel de proceso de 40.9% así 

concluye que las estrategias didácticas involucran de manera significativa en el 

fortalecimiento de la lengua quechua en estudiantes de dicha institución educativa. 

León (2016) en su trabajo de investigación titulado “lecto-escritura y 

fortalecimiento de la cosmovisión andina”, se planteó el objetivo de analizar y 

sistematizar las características y elementos de la enseñanza de la de la lectura y la 

escritura en quechua, desarrollar una propuesta metodológica para reforzar la 

cosmovisión andina a partir de la práctica; la muestra estuvo conformada por 15 
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estudiantes del primer grado de la institución educativa N° 86297 de Pariacasa, 

Carhuaz (Ancash, Perú); se usó la metodología de la investigación acción basada 

principalmente en el esquema de (Kemmis 1998) una espiral introspectiva (ciclos 

de planificación, acción, observación y reflexión) en el que se observa y refleja la 

práctica y el desempeño de los estudiantes. Los resultados muestran que el método 

de lectura y escritura quechua toma en cuenta elementos de la cosmovisión andina, 

situaciones importantes del calendario agrario, la lengua quechua y el aporte del 

método de comunicación escrita; este estudio llega a su conclusión al proponer 

una metodología destinada a la enseñanza de la lectura y la escritura en quechua 

que se estructura en torno a una secuencia didáctica que incluye las siguientes 

actividades pedagógicas interculturales: experiencia práctica, actividades 

artísticos y comprensión de textos.   

Cabrera (2022) en su investigación titulado “estrategias comunicativas 

para mejorar la comunicación oral de quechua. Donde tuvo como objetivo general 

determinar si las estrategias comunicativas mejoraban la comunicación oral en la 

lengua originaria quechua en los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

I.E. N° 38272 “Santa Rosa de Lima””. La metodología empleada fue de tipo 

cuantitativa, nivel explicativo, diseño pre experimental. La población estuvo 

conformada por 114 estudiantes entre niñas y niños del nivel primaria, la muestra 

estuvo integrada por 22 estudiantes del 2do grado, la técnica del muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, la técnica de recolección de datos fue la 

observación, el instrumento la guía de observación validada por juicio de expertos. 

Los resultados del pre test muestran que el 96% de estudiantes se ubican por 

debajo del nivel de proceso y en el post test se demuestra que el 86% de los 

estudiantes están por encima del nivel del logro previsto por lo cual se concluye 
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las estrategias comunicativas mejoran la comunicación oral del quechua de 

manera significativa. 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Ccaria y Huancco (2018) en su investigación de pregrado titulado “la 

enseñanza de la lengua materna quechua en la aplicación de Canciones en la 

Institución Educativa Primaria Capachica”, en el que se plantearon como objetivo 

general, determinar el impacto del uso de canciones en la enseñanza de la 

expresión oral en la lengua materna quechua. El tipo de investigación fue cuasi 

experimental, con una muestra de 30 estudiantes entre niños y niñas que cantaban 

canciones en su lengua materna quechua, para llegar a un resultado agradable que 

implica fortalecer la cultura y viceversa. Después de realizar el experimento, se 

llegó a la conclusión de que las canciones en quechua influyen satisfactoriamente 

en las características y cualidades de la expresión oral en los niños y niñas del 

segundo grado.  

Gomez (2019) en su estudio titulado; "El Panalfabeto en el Aprendizaje de 

la Lectoescritura Aymara", tuvo como objetivo evaluar la eficacia del Panalfabeto 

en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en niños de segundo grado que 

hablan aimara. La investigación se realizó mediante un enfoque experimental con 

un diseño cuasiexperimental, la población y muestra del estudio fueron 

conformadas por niños y niñas del Segundo Grado de la Institución Educativa 

Primaria N°70091, específicamente de las secciones "A" y "B". Se obtuvo el 

examen como técnica de recolección de datos, y la prueba escrita como 

instrumento de evaluación, los datos obtenidos se sometieron a un análisis de 

hipótesis, donde se encontró que el valor "µ" era igual a 0.00, y al ser menor que 

α=0.05, la hipótesis nula fue rechazada a favor de la hipótesis alternativa. Además, 
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los resultados de la prueba de salida mostraron una diferencia significativa de 

"6.77" en comparación con los resultados de la prueba de entrada, se concluye 

demostrando un nivel significativamente mayor de aprendizaje en los niños y 

niñas del grupo experimental, lo que sugiere que el Panalfabeto es efectivo en el 

aprendizaje de la lectoescritura Aymara. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. EL PANALFABETO QUECHUA 

Es un conjunto de caracteres o grafías establecidos oficialmente para la 

escritura de la lengua quechua. Este alfabeto está diseñado para adaptarse a las 

diversas variantes fonológicas del quechua, permitiendo que cada variedad o 

macrovariedad pueda seleccionar las grafías que mejor se ajusten a sus 

características específicas. El objetivo del panalfabeto es estandarizar la escritura 

del quechua y facilitar su enseñanza y uso en diferentes contextos, como la 

educación bilingüe y la producción de materiales escritos en quechua. 

2.2.1.1. Origen y normativa del Panalfabeto quechua  

El origen del Panalfabeto se dio a razón de que era preciso un 

manual de enseñanza de las lenguas originarias de manera reglamentada, 

el Manual de escritura quechua sureño del Minedu (2021) obtenido del de 

la Dirección de educación intercultural bilingüe, sostiene que: 

Luego de que dos de las principales instituciones académicas del 

país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, organizaron 

en Lima del 12 al 15 de octubre de 1983 el primer Congreso de 

Lengua Quechua y talleres de escritura aymara, (p. 33).  
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Esta reunión fue integrada por lingüistas, investigadores del SIL, 

representantes de los Institutos de Lengua Quechua y Aymara del Perú, y 

expertos de direcciones regionales de educación, participantes de 

proyectos de educación bilingüe, instituciones de formación de docentes 

bilingües y organizaciones comunitarias. 

Como resultado del taller se recomendó aprobar un alfabeto 

unificado para el Quechua y Aymara. 

Luego de la formalización del alfabeto unificado para quechua y 

aymara, el Ministerio de Educación continuó impulsando un espacio de 

diálogo que impulsó el avance de la escritura quechua, centrándose más en 

este enfoque a partir de 1996. Fue en este año que se lanzaron las primeras 

acciones para impulsar el desarrollo de la escritura quechua.  

Es así que, en cooperación con organizaciones de la sociedad civil, 

se implementa la educación intercultural bilingüe a través de la formación 

de docentes bilingües y la producción de materiales didácticos en quechua 

y aymara. Sin embargo, desde 2005 hasta la actualidad se han organizado 

de manera más sistemática una serie de actividades participativas para 

implementar la Resolución Ministerial 1218-85-ED. 

Es así que, tras dos años de espera, en 1985 se instituyó el alfabeto 

oficial del quechua a través de la Resolución Ministerial 1218-85-ED. Este 

sistema de escritura está compuesto por 34 caracteres específicamente 

diseñados para ajustarse a las particularidades fonológicas de cada variante 

o macro variante de la lengua, acompañados de pautas generales que 

abordan las reglas ortográficas y de puntuación. 
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2.2.1.2. Criterios lingüísticos del panalfabeto del quechua sureño 

a. El criterio fonológico 

El criterio fonológico aplicado al quechua se refiere a la relación 

directa entre los fonemas (los sonidos distintivos que pueden cambiar el 

significado de una palabra) y los grafemas (las letras o caracteres utilizados 

para representar esos sonidos en la escritura). En el contexto del quechua, 

este criterio implica que cada grafema del alfabeto se corresponde de 

manera unívoca con un fonema específico. Es decir, cada letra representa 

un sonido único en el habla quechua, lo que facilita la pronunciación y 

comprensión de las palabras escritas. 

El alfabeto quechua se basa en la relación directa entre los sonidos 

del habla, conocidos como fonemas, y sus representaciones gráficas, 

llamadas grafemas. A diferencia de otras lenguas con una larga tradición 

escrita, el quechua presenta un alfabeto que se centra más en los sonidos 

del habla que en una representación fonética precisa. Es decir, las 28 letras 

del alfabeto representan exactamente los 28 fonemas distintivos de la 

lengua. Los fonemas son los sonidos que tienen la capacidad de cambiar 

el significado de una palabra, mientras que los alófonos son diferentes 

variantes de pronunciación de un mismo fonema que no afectan su 

significado. Por lo tanto, las letras del alfabeto quechua no necesariamente 

representan todas las posibles variantes de pronunciación de un hablante 

de quechua o de una variedad específica de la lengua. Los fonemas son 

elementos distintivos a nivel lingüístico, mientras que los alófonos son 

variaciones que se encuentran en el nivel del habla. 
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Figura 1  

Grafías y fonemas alófonos 

                       Nota: Banco de imágenes de la DEIB. MINEDU 2021 

b. El criterio morfológico  

El criterio morfológico aplicado al quechua sureño se centra en 

mantener la integridad estructural de las palabras, especialmente en lo que 

respecta a los sufijos y a las formas morfológicas completas. Esto significa 

que, a pesar de las variaciones fonéticas que puedan ocurrir en el habla, en 

la escritura se busca conservar una sola forma para cada sufijo o morfema, 

manteniendo así la coherencia y la unidad morfológica de las palabras. 

Al respecto, el Manual de escritura quechua sureño del, MINEDU 

(2021), considera que: 

En el criterio morfológico aplicado al quechua sureño, busca 

mantener una forma única y completa en la escritura, a pesar de las 

variaciones en la pronunciación de ciertos sufijos debido a cambios 
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lingüísticos internos. Por ejemplo, el sufijo de segunda persona 

poseedora {-yki} puede cambiar a {-ki} cuando se une a raíces 

nominales que terminan en la vocal {-i}, como en el caso de /wasi-

yki/ que se pronuncia [wasiki]. Sin embargo, en la escritura se 

mantiene la forma completa del sufijo, para preservar la integridad 

estructural del sufijo, a pesar de las modificaciones fonéticas (p. 

37). 

 De esta manera, el Manual de escritura quechua sureño del 

MINEDU (2021), sugiere que cuando existen variaciones en las marcas de 

los sufijos debido a factores geográficos, se da preferencia a escribir la 

forma más antigua o conservada. Por ejemplo: 

El sufijo de flexión de primera persona plural {-nchik}, que 

significa 'todos nosotros', presenta diversas formas de 

pronunciación en distintas variedades dialectales del quechua 

sureño, como [mamanchik], [mamanchis], [mamanchex], o 

[mamanchi]. En este caso, se opta por escribir la forma más 

antigua o conservada del sufijo, de manera que se mantenga la 

coherencia en la escritura unificada y estandarizada del quechua 

sureño (p.37). 
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Figura 2  

Alfabeto Quechua  

                 Nota: Banco de imágenes de la DEIB. MINEDU 2021 

c. El criterio de la riqueza léxica 

Es preciso clara que en la escritura estandarizada del quechua 

sureño implica no favorecer una variedad específica sobre las demás. El 

Manual de escritura quechua sureño del, MINEDU (2021), menciona que 

este enfoque nos anima a incorporar el léxico o vocabulario de todas las 

variedades o subvariedades del quechua, e incluso de otras macrovariantes 

de la lengua.  

Desde una perspectiva léxica, el enriquecimiento de una lengua 

se logra al contar con una mayor diversidad de palabras. Según 

este criterio, se considerará que sinónimos y se tratarán de manera 

equitativa todas las palabras que se encuentren en diferentes 

variedades del quechua (p.38). 
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Además, al encontrarnos con palabras que presentan ciertas 

diferencias debido a cambios fonético-fonológicos, se recomienda optar 

por la forma que conserve los sonidos del quechua antiguo o más 

tradicional. Por ejemplo, palabras como "millwa/millma" ('lana'), 

"ruray/ruway" ('hacer'), "ñuqa/nuqa" ('yo'), "kinsa/kimsa" ('tres'), 

"mayqin/mayqan" ('cuál'), "qan/qam" ('tú'), "alqu/allqu" ('perro'), entre 

otras, muestran estas variaciones. En tales casos, se consideran como 

formas más antiguas a "millwa", "ruray", "ñuqa", "kimsa", "mayqan", 

"qam", "allqu", respectivamente. Es importante señalar que estas formas 

aún se utilizan y son vigentes en numerosas regiones del quechua sureño. 

Figura 3  

Vocales quechuas 

Nota: Banco de imágenes de la DEIB. MINEDU 2021 
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Figura 4  

Consonantes quechuas 

            Nota. Banco de imágenes de la DEIB. MINEDU 2021 

2.2.2. LA LENGUA QUECHUA  

El quechua se puede considerar como la lengua originaria del Perú, 

heredado del imperio Inca, por lo tanto, es considerada la lengua originaria más 

hablada en América del sur.  

Al respecto el Ministerio De Cultura (2021) menciona que. 

El quechua es una familia lingüística, con diversas variedades distribuidas 

en siete países de América del sur (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, 

Argentina, Chile Y Brasil), en el Perú, las variedades de quechua se 
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agrupan en dos grandes ramas: quechua I y quechua II, el primero se ubica 

en la zona central del país y el segundo en las zonas norte y sur (p. 96).  

Tanto por razones históricas y culturales, como por su alta prevalencia en 

la actualidad, la lengua quechua más estudiado y reconocido en la actualidad es el 

quechua ayacuchano y cusqueño, por ende, algunas obras lingüísticas hacen 

referencia a las demás variantes como modificaciones dialectales del quechua 

cusqueño. Además, es un modelo de quechua que se enseña más en las 

Universidades e Instituciones Educativas. No obstante, para el quechua hablante, 

la diversidad de la lengua quechua tiene el mismo valor.  

El Pánalfabeto (alfabeto) quechua está constituido por 25 consonantes y 3 

vocales, las consonantes se clasifican en dos criterios.  

Puntos de formación que son seis órdenes: bilabiales, alveolares, palatales, 

velares. Post velares y glotales, es así que por sus modos de producción: se 

distinguen en cinco tipos de consonantes: oclusiva, fricativas, nasales, liquidas y 

semiconsonantes. A su vez las oclusivas se subdividen en simples, aspiradas y 

glotalizadas.  

Figura 5 

Panalfabeto quechua.  Calvo 2022. 

            Nota: Cuadro consonántico quechua. 
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2.2.2.1. Los niveles gramaticales quechuas 

a. Sintaxis  

Según Terroba y Choque (2020) sugieren lo siguiente: 

La codificación de sintaxis es la disposición de las palabras según 

las relaciones que se establecen entre ellas, en particular tienen 

estructuras regidas por los principios de jerarquía y linealidad. Se 

trata de combinaciones de palabras en idiomas que forman 

oraciones (p. 102). 

Por otro lado, para (carrillo et al. Citado por Ocas, 2021), 

mencionan que “determinaron que la sintaxis se enfocaba en el estudio de 

frases y oraciones y usaban un sistema organizado que les permitía 

organizar palabras en oraciones, estas regularmente responden a reglas que 

determinan su relación” (p.85).  

Para (Vilcabana 2006, citado por Gomez, 2019) la sintaxis es una 

parte de la gramática que se ocupa de estudiar el orden en que se colocan 

las palabras para transmitir un mensaje (p. 85).  

El orden de los elementos principales de una oración en la lengua 

quechua suele ser el siguiente: sujeto, objeto y verbo; En cambio en el 

español el orden es: sujeto, verbo y objeto. 

b. Morfología  

Según Suero (2021) la morfología es esa parte de la gramática que 

se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes que representan y el 
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papel gramatical que juega cada segmento en relación con los demás 

elementos que lo componen.  

La morfología es una disciplina dentro de la gramática que se 

enfoca en investigar la estructura interna de las palabras. Esto implica 

comprender los elementos morfológicos, los procesos de combinación y 

las categorías gramaticales propias (RAE, 2009). En el nivel morfológico, 

la unidad de análisis es el morfema, que es la unidad gramatical más 

pequeña con significado. 

Actualmente, el análisis de la metodología en morfología, géneros 

periodísticos y prensa comparada enfrenta múltiples procesos de 

adaptación a una cultura digital en constante evolución. Esta cultura digital 

se define como una praxis indeterminada, que se autorreflexiona y redefine 

a través de la participación activa, la autogestión y el bricolaje (realizado 

por no profesionales). A su vez, esta cultura digital provoca una 

transformación acelerada en la forma en que vivimos y damos sentido a 

nuestras vidas en un mundo cada vez más interconectado. 

c. Fonología 

Para Owens citado por Terroba y Choque. (2020, p. 39), menciona 

lo siguiente, la fonología estudia las reglas de los sonidos del habla, así 

como la estructura de las silabas, el acento, el ritmo y la entonación. Un 

fonema es la unidad lingüística sonora más pequeña del habla y cada 

idioma usa sus propios fonemas y el alófono es la pronunciación de un 

fonema en un contexto específico. 
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Es la división de las palabras en las unidades más pequeñas que 

componen su pronunciación, si cada sonido tiene una característica única 

especial que puede formar una palabra entonces es un fonema. 

2.2.3. LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL 

APRENDIZAJE DE LENGUAS 

El uso de la música como recurso didáctico en el aprendizaje de la lengua 

es una práctica que ha ganado reconocimiento en el ámbito educativo debido a sus 

múltiples beneficios. En este marco teórico, se explorarán las diferentes 

perspectivas de diversos autores sobre este tema, destacando cómo la música 

puede facilitar la adquisición y mejora de habilidades lingüísticas en estudiantes 

de diferentes niveles y contextos educativos. 

a. La música como herramienta para el aprendizaje lingüístico 

La música ha sido reconocida como una herramienta poderosa para el 

aprendizaje lingüístico debido a su capacidad para involucrar múltiples 

sentidos y facilitar la memorización y la retención de información. Como 

lo sugiere Richards (2001); como se cita en Cristobal, (2015), menciona 

que “además, la música puede proporcionar un contexto significativo para 

la práctica del lenguaje, lo que ayuda a los estudiantes a internalizar 

estructuras gramaticales y vocabulario de manera más efectiva” (p.178). 

b. Desarrollo de habilidades lingüísticas 

El uso de la música en el aula puede contribuir al desarrollo de 

diversas habilidades lingüísticas, como la comprensión auditiva, la 

pronunciación, el vocabulario y la fluidez en la expresión oral lo sugiere 

Hosseini, (2012); citado por Cristóbal (2015)  menciona que “la exposición 
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regular a canciones en el idioma meta puede mejorar la capacidad de los 

estudiantes para comprender y producir el lenguaje de manera más 

natural” (p.65). 

c. Promoción del intercambio cultural 

Además de sus beneficios lingüísticos la promoción del 

intercambio cultural es muy importante, como lo sugiere Cristobal (2015) 

“la música también puede servir como un medio para explorar y promover 

el intercambio cultural en el aula” (p. 73). La incorporación de canciones 

en diferentes idiomas y estilos musicales puede ayudar a los estudiantes a 

desarrollar una apreciación más profunda de la diversidad cultural y 

lingüística en el mundo. 

d. Creación de un ambiente motivador 

La música puede crear un ambiente motivador y emocionante en el 

aula, Cristóbal (2015) “lo que puede fomentar la participación activa de 

los estudiantes y mejorar su compromiso con el aprendizaje del idioma (P. 

68). Por otro lado, la combinación de música y movimiento también puede 

ayudar a reducir el estrés y la ansiedad en el aula, lo que facilita el proceso 

de aprendizaje (Fonseca, citado por Cristóbal, 2014, p. 96) 

2.2.4. LA LECTOESCRITURA 

La lectoescritura se refiere a un conjunto de habilidades de comunicación 

que facilitan la construcción de significados y permiten que una persona se 

desenvuelva en su entorno social. El objetivo de este estudio es determinar el nivel 

de habilidades de lectoescritura presentes en los estudiantes de educación básica 

media, según la percepción de los administrativos y docentes de una institución 
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educativa en el norte de Guayaquil. Además, se propone como alternativa la 

creación de un modelo psicopedagógico que refuerce los procesos involucrados 

en la lectura y escritura. 

Según González (2021), “la lectoescritura es un proceso complejo, cuyo 

arte es la enseñar a leer y a escribir” (p. 48). 

Por otro lado, Quiroz y Delgado (2021), indican que: 

Es fundamental considerar que la lectura y la escritura son procesos 

completamente diferentes, pero están ligados, por ello, se debe adquirir 

materiales y estrategias, en ese sentido partimos de que es de suma 

importancia que los niños aprendan a comunicarse de ambas expresiones 

(oral y escrita) (p. 1756). 

Por su parte González (2020), nos dice que la lectoescritura “es un proceso 

complejo cuyo arte es enseñar a leer y escribir. Para ello el docente debe tener 

estrategias necesarias para su enseñanza y conocer diferentes métodos de 

lectoescritura, para situar en el estudiantado el que mejor convenga desarrollarla” 

(p. 48). Es por ello, que es preciso aclarar la necesidad de desarrollar las 

competencias del área de comunicación que siguiere el Minedu, como son: 

a. Se comunica oralmente en su lengua materna: Se define como una 

interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y 

comprender idea y emociones. Supone un proceso activo de 

construcción de significado a partir de diversos tipos de textos orales 

tanto presencial como virtual en el que los estudiantes participan 

alternativamente como hablantes o como oyentes (MINEDU, 2016). 
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b. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna: Cuando los 

estudiantes aplican estas competencias, se basan en diferentes tipos de 

conocimientos y recursos de las experiencias de la lectura y el mundo 

que lo rodea. Esto implica ser consciente de la variedad de propósitos 

que tiene la lectura, sus usos en diferentes ámbitos de la vida (Minedu, 

2016). 

c. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna: Esta 

competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir 

significado en textos y comunicarlo a otros. Es un proceso reflexivo 

porque presupone la adecuación y organización del texto teniendo en 

cuenta el contexto y el propósito comunicativo, así como la revisión 

permanente de lo escrito con el fin de mejorarlo (MINEDU, 2016).  

2.2.1.1. El desarrollo del lenguaje vinculado a la escritura 

Es preciso aclarar que  

a. aprendizaje constructivista 

 Es una teoría educativa que sostiene que los individuos construyen 

activamente su propio conocimiento a través de la interacción con su 

entorno y la interpretación de la información que reciben. En lugar de ser 

receptores pasivos de conocimiento, los estudiantes son vistos como 

agentes activos que participan en la construcción activa de significado a 

partir de sus experiencias. 

Desde la perspectiva constructivista, el aprendizaje se considera un 

proceso activo y socialmente situado, en el cual los estudiantes construyen 

su comprensión del mundo a través de la exploración, la experimentación 

y la reflexión. En este sentido, el papel del educador es facilitar y guiar 
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este proceso de construcción de conocimiento, proporcionando 

oportunidades para la exploración, el descubrimiento y la colaboración 

entre los estudiantes. 

b. La teoría del desarrollo del lenguaje 

Fue desarrollada por Jean Piaget el cual se enmarca dentro de su 

teoría general del desarrollo cognitivo. Piaget postuló que el desarrollo 

cognitivo ocurre en etapas secuenciales y que los niños construyen su 

comprensión del mundo a través de la interacción con su entorno. 

En cuanto al desarrollo del lenguaje, Piaget sugirió que los niños 

pasan por etapas definidas en las que adquieren habilidades lingüísticas 

cada vez más complejas. Estas etapas son: 

- Etapa sensoriomotora (0-2 años): Durante esta etapa, los bebés 

experimentan el mundo a través de sus sentidos y acciones. Aunque 

aún no producen lenguaje verbal, utilizan gestos, sonidos y balbuceos 

para comunicarse y expresar sus necesidades. 

- Etapa preoperacional (2-7 años): En esta etapa, los niños comienzan a 

desarrollar habilidades lingüísticas más sofisticadas, como el uso de 

palabras y frases para expresar ideas y deseos. Sin embargo, su 

pensamiento todavía es egocéntrico y no son capaces de comprender 

plenamente el punto de vista de los demás. 

- Etapa de operaciones concretas (7-11 años): Durante esta etapa, los 

niños adquieren habilidades lingüísticas más avanzadas y son capaces 

de comprender conceptos abstractos y de usar el lenguaje de manera 

más flexible y precisa. 
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- Etapa de operaciones formales (11 años en adelante): En esta etapa, los 

niños desarrollan la capacidad de razonar de manera abstracta y de 

utilizar el lenguaje de manera más sofisticada para expresar ideas 

complejas y abstractas. 

Según Piaget, el desarrollo del lenguaje está estrechamente 

relacionado con el desarrollo cognitivo en general. A medida que los niños 

adquieren habilidades cognitivas más avanzadas, también mejoran sus 

habilidades lingüísticas. Además, Piaget enfatizó la importancia del juego 

simbólico en el desarrollo del lenguaje, ya que proporciona a los niños la 

oportunidad de practicar y experimentar con el uso del lenguaje en 

diferentes contextos y situaciones. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Bilingüismo 

Esta capacidad puede manifestarse de diversas formas, ya sea en la comunicación 

oral, la lectura, la escritura o en una combinación de estas habilidades. El 

bilingüismo puede surgir en diferentes contextos, y las personas bilingües pueden 

adquirir su competencia en dos idiomas de varias maneras. 

2.3.2. Diglosia 

 Es un concepto lingüístico que describe la coexistencia de dos variedades de una 

lengua en una comunidad, donde una variedad es utilizada en situaciones formales 

o prestigiosas, mientras que la otra se emplea en contextos informales o 

cotidianos. Esto puede reflejar divisiones sociales, políticas o culturales dentro de 

una sociedad. 
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2.3.3. Educación Intercultural 

Es un enfoque educativo que reconoce y valora la diversidad cultural, étnica, 

lingüística y social de los estudiantes. Este enfoque busca fomentar la 

comprensión, el respeto y la convivencia armónica entre personas de distintos 

contextos culturales, promoviendo así la equidad y la inclusión en el ámbito 

educativo graves. 

2.3.4. Lenguas originarias 

Se refieren a los idiomas que son hablados por las poblaciones originarias o 

indígenas de una región específica. Estas lenguas suelen tener una historia 

ancestral y están arraigadas en las comunidades que las hablan. 

2.3.5. Lengua herencia 

Las lenguas herencia suelen ser habladas en contextos familiares y comunitarios, 

pero no necesariamente en la vida pública o escolar. A menudo, las personas que 

hablan una lengua herencia pueden tener una lengua diferente como lengua 

principal en su entorno más amplio, como la lengua mayoritaria del país en el que 

viven.  

2.3.6. Lengua materna 

Se refiere al primer idioma que una persona aprende en su infancia, generalmente 

en el entorno familiar. También se conoce como lengua madre o lengua nativa. Es 

la lengua que se adquiere de forma natural durante los primeros años de vida y 

que suele ser la principal herramienta de comunicación en el hogar. 

2.3.7. Panalfabeto quechua 
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Es un sistema de escritura desarrollado para representar fonéticamente el idioma 

quechua. 

2.3.8. Variación Lingüística 

Estudio de las variaciones regionales, sociales y situacionales en el uso del 

quechua, incluyendo diferencias fonéticas, léxicas y gramaticales. 
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CAPÌTULO III 

MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El proyecto se realizó al sur del Perú, en el departamento de Puno, en la provincia 

de Melgar, distrito de Ayaviri, cuya población dedicada a la agricultura y la ganadería, 

ubicado a 3953 m.s.n.m. específicamente en la plaza Bolognesi N° 111, Cercado.   

Figura 6  

Ubicación de la institución educativa. 

Nota: Extraído de Google maps. 

 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La investigación se realizó en un periodo de 10 meses, desde que se presentó el 

proyecto en el año 2022, así mismo la ejecución de la investigación se llevó a cabo durante 

los meses de julio-noviembre del 2023 en la Institución Educativa Primaria N° 71011 San 

Luis Gonzaga – Ayaviri. 
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3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

 

Los datos proceden de la investigación realizada, luego de a la aplicación del pre 

test y post test. Para valorar el nivel de logro alcanzado por el proceso de desarrollo de la 

competencia en las sesiones de aprendizaje se usará la escala como se establece en el 

CNEB. 

Figura 7   

Niveles de logro MINEDU 

Nota: basados en la escala propuesta por el MINEDU 

3.3.1.  TÉCNICA 

Examen  

La técnica utilizada fue el examen o prueba durante el pre test y el post test. Según Otero 

(2017), define al examen es como un instrumento de evaluación destinada a ofrecer datos 

acerca de ciertas cualidades de un candidato, como el nivel de su conocimiento y sus 

grados de control lingüístico y desempeño, de manera que estas cualidades puedan ser 

cuantificadas.  
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Por otro lado Useche et al. (2019), indican que “es una técnica que utiliza un investigador 

para conectarse con la realidad y formarse las ideas más precisas sobre los problemas en 

los que está trabajando” (p. 44).  

3.3.2.  INSTRUMENTOS  

Prueba escrita (pre test – post test).  

Según Otero citado por Gomez (2019), “la prueba escrita es un instrumento de 

evaluación cuya función es proporcionar información sobre determinadas características 

de un estudiante tales como conocimientos que puedan medirse” (p. 42).  

Dicho instrumento fue estructurado en base a 8 ítems en lengua quechua, las 

cuales tienen una valoración de 18-20 logro destacado, 14-17 logro esperado, 11-13 en 

proceso, 0- 10 en inicio, se dividieron de acuerdo a las dimensiones, dichos instrumentos 

fueron validados por los siguientes expertos (Anexo 6).  

Dr. Valeriano Anahua  

Dr. Fredy sosa Gutiérrez  

M.Sc. Estanislao Pacompia Cari 

Tabla 1  

Escala de valoración de logros 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por las investigadoras en base a MINEDU. 

 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

18-20 Logro destacado 

14-17 Logro esperado 

11-13 En proceso 

0-10 En inicio  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO  

3.4.1. POBLACIÓN 

 Según Hernández et al. (2014), “una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan en una serie de características observables en un lugar” (p. 174).  

Nuestra población estuvo conformada por 798 estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria N°71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri. 

Tabla 2  

Población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nomina de Matrícula del año 2023 

3.4.2. MUESTRA 

 Según Hernández et al. (2014), “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectan datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además debe ser representativo de la población” (p. 173). 

Nuestra muestra estuvo conformada por 30 estudiantes entre niños y niñas del quinto 

grado de la Institución Educativa Primaria N°71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri. 

Grado Niños Niñas Total 

Sección  A B C D E F A B C D E F  

Primero 12 13 8 9  8   7 19 9 18 10  11  11  135 

Segundo 10 9 14 12 12 13 11 12 7 8 6 8 102 

Tercero 12 10 7 14 10 10 17 10 16 8 7 8 135 

Cuarto 10 15 14 7 13 10 10 13 9 9 15 8 133 

Quinto 11 14 12 16 10 12 12 13 11 10 18 12 123 

Sexto 15 12 14 10 14 15 14 16 17 18 13 12 170 

Total   798 
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Para Briones (2002), la muestra es “el conjunto de unidades de muestreo según la muestra, 

es decir un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan datos, además 

debe ser representativo de la población” (p. 57). 

 Nuestra muestra estará conformada por 29 estudiantes entre niños y niñas del 

tercero grado sección “A” de la Institución Educativa Primaria N° 71011 San Luis 

Gonzaga – Ayaviri. 

 Nuestro muestreo es no probabilístico y por conveniencia. Los criterios de 

selección de muestra no probabilística se basan en características específicas o cualidades 

predefinidas de los elementos de la población, en lugar de utilizar un proceso aleatorio 

para seleccionar participantes. Es por ello que se optó por la denominada. 

Muestreo por conveniencia: Se seleccionan elementos de la población que son más 

accesibles o convenientes para los investigadores.  Es así que se eligió el tercer grado “A” 

debido a que cuenta con la mayor cantidad de estudiantes del tercer grado el cual 

corresponde al ciclo IV, el cual es un ciclo intermedio primordial, considerando que en 

los primeros años de educación primaria, los estudiantes adquieren habilidades básicas 

de lectoescritura, como el reconocimiento de letras, la formación de palabras y la 

comprensión de textos simples. En tercer grado, se espera que consoliden y fortalezcan 

estas habilidades para avanzar hacia niveles más complejos de escritura.  
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Tabla 3  

Tamaño de la muestra  

Grado Sección Género N° De 

Estudiantes M F 

Tercero  “A” 12 17 29 

TOTAL  29 

Nota: Nómina de Matrícula   

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

3.5.1. Tipo de investigación  

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo ya que de acuerdo con  

Hernández Sampieri et al. (2014) el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4), 

Tipo de investigación: La investigación corresponde al tipo experimental ya que 

según García et al. (2016), en las investigaciones experimentales el investigador manipula 

uno o más variables de estudio para controlar el aumento o la disminución de esas 

variables y su efecto sobre otra variable (la variable independiente) y observa su efecto 

sobre otras variables (la variable dependiente). Se realiza bajo condiciones estrictamente 

controladas para determinar cómo o por qué ocurrió una situación o evento en particular. 

3.5.2. Diseño de investigación  

El presente proyecto de investigación corresponde a un diseño pre experimental 

ya que según Hernández et al. (2014), sostiene que, “implica en administrar un estímulo 

o tratamiento a un grupo y luego aplicar una medición de uno o más variables para luego 

observar cuál es el nivel del grupo en estas” (p. 141). En tal sentido la investigación estuvo 

conformada por un grupo, el tercer grado “A” al cual se aplicó el pre test y post test. 
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Figura 8  

Diseño de investigación  

Nota: descripción del diseño de investigación empleada.  

 

3.6. PROCEDIMIENTO 

 

Primero: Al tener la aprobación de la dirección para la ejecución del proyecto, se 

procedió a coordinar con el docente del grado y con los estudiantes dándoles a conocer 

los beneficios de la investigación.   

Segundo: se aplicó una prueba escrita de entrada pre test. 

Tercero: se aplicó el experimento mediante la aplicación del Panalfabeto como 

canción mediante sesiones de aprendizaje. 

Cuarto: se aplicó una prueba escruta de salida post test. 

Quinto: los datos recolectados se procesaron en la base de datos con el paquete 

estadístico SPSS versión 26, estos datos fueron procesados y presentados en tablas y 

figuras con su respectivo análisis e interpretación. 
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3.7. VARIABLES 

 

Según Arias citado por Gomez (2019), emana que la variable “es una 

característica o cualidad; magnitud o cantidad que puede sufrir cambios, y que es objeto 

de análisis, medición, manipulación o control de una investigación”.  

Variable independiente: Panalfabeto  

Variable dependiente: lecto escritura 

Figura 9  

Cuadro de operacionaliación de variables 

Nota: operacionalización de variables. 
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3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico spss 26, el cual 

utilizamos luego de la aplicación del pre test y post test. 

El análisis de los resultados de una investigación es una fase crucial ya que implica 

la evaluación y la interpretación de los datos recopilados. Este proceso proporciona datos 

significativos que permiten responder a las preguntas de investigación y validar las 

hipótesis planteadas. Aquí hay una guía general sobre cómo llevar a cabo el análisis de 

resultados: 

Organización de Datos 

Antes de iniciar el análisis, organiza tus datos de manera clara. Utiliza tablas, gráficos o 

cualquier otro formato que facilite la comprensión y visualización de la información. 

Validación de Hipótesis 

Evalúa si los resultados respaldan o refutan tus hipótesis iniciales. Si hay resultados 

inesperados, explora posibles explicaciones y considera si necesitas ajustar tu enfoque 

teórico. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Resultados del Pre Test, variable lectoescritura 

Tabla 4  

Pre test de la lectoescritura quechua en los estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri 

 Grupo experimental 

Variable  lectoescritura fi % 

Rango  

En inicio 26 89,7 

En proceso 3 10,3 

Total 29 100 

Nota: Basado en análisis de datos 

Figura 10  

Pretest lectoescritura 

 
Nota: Basado en análisis de datos. 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 4 y la figura 10, se puede evidenciar los resultados del pre test de 

lectoescritura quechua del grupo experimental de estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga en Ayaviri. Los cuales nos indican que el grupo 

experimental consta de un total de 29 estudiantes. El 89.7% de los estudiantes, 

conformado por 26 niños y niñas, se encuentra en la fase inicial de aprendizaje de la 

lectoescritura quechua. Esto indica que la mayoría de los participantes están en las 

primeras etapas de adquirir habilidades en lectoescritura quechua. Mientras que el 10% 

restante de los estudiantes, conformado por 3 niños y niñas se encuentran, en el nivel en 

proceso. Estos datos sugieren que los estudiantes están en las etapas iniciales de aprender 

la lectoescritura quechua. Este hallazgo coincide con la teoría del desarrollo del lenguaje, 

que sugiere que los niños pasan por etapas secuenciales en la adquisición de habilidades 

lingüísticas. Según la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo, en la etapa 

preoperacional, que corresponde aproximadamente a la edad de los estudiantes de 

educación primaria, los niños comienzan a desarrollar habilidades de lectoescritura y 

lenguaje. 
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4.1.2. Resultados Post Test, variable lectoescritura 

Tabla 5  

Post test lectoescritura quechua en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

N° 71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri 

 Grupo experimental 

 fi % 

Rango  

En inicio 7 24,1 

En proceso 2 6,9 

Logro esperado 15 51,7 

Logro destacado 5 17,2 

Total 29 100,0 

Nota: Basado en análisis de datos recogidos. 

Figura 11  

Post test lectoescritura 

 
Nota: Basado en análisis de datos. 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 5, figuran 11 se puede evidenciar los resultados del post test de 

lectoescritura quechua del grupo experimental de estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga en Ayaviri. Los cuales nos indican que el 24.1% 

de los estudiantes, conformada por 7 niños y niñas, se encuentra en la fase inicial de 

aprendizaje de la lectoescritura quechua. Esto indica que, en las primeras etapas de 

adquirir habilidades en esta área, similar al pre test. El 6.9%, conformada por 2 

estudiantes se encuentra en proceso de aprendizaje. Aunque es un porcentaje pequeño, es 

importante notar si ha habido algún cambio desde el pre test. Por otro lado, el 51.7% 

conformada por 15 estudiantes ha alcanzado el logro esperado. Aparentemente, un 

número similar de estudiantes ha mantenido o alcanzado las expectativas en comparación 

con el pre test. Así mismo, el 17.2% conformada por 5 estudiantes ha obtenido un logro 

destacado, este grupo significativo ha demostrado un rendimiento excepcional en 

lectoescritura quechua. Con lo cual podemos concluir que dichos resultados demuestran 

a eficacia de la aplicación del Panalfabeto para mejorar sus capacidades en lectoescritura 

quechua, ya que hay mejoras, retrocesos o estabilidad en los diferentes niveles de 

desempeño.  Este hallazgo respalda la teoría del desarrollo del lenguaje, que sugiere que 

el proceso de adquisición de habilidades lingüísticas es gradual y requiere tiempo y 

práctica, es que la práctica hace que se desarrolle de manera paulatina una habilidad, en 

este caso el uso del quechua en la lectoescritura. Este hallazgo está en línea con la teoría 

del aprendizaje constructivista, que enfatiza la importancia del aprendizaje activo y la 

participación del estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Además, 

respalda la idea de que la implementación de enfoques pedagógicos centrados en el 

alumno y adaptados a las necesidades individuales, los cuales puede tener un impacto 

positivo en el proceso de aprendizaje de la lengua quechua. 
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4.1.3. Resultados por objetivos 

4.1.3.1.  Resumen comparativo por objetivos 

Tabla 6  

Nivel de eficacia del Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la lectoescritura 

quechua en los estudiantes de la institución educativa primaria N° 71011 San Luis 

Gonzaga - Ayaviri 

 Pre test Post test 

 Fi Porcentaje Fi Porcentaje 

Rango  

En inicio 26 89,7 7 24,1 

En proceso 3 10,3 2 6,9 

Logro esperado 0 0 15 51,7 

Logro destacado 0 0 5 17,2 

 Total 29 100 29 100,0 

Nota: En base al cuestionario aplicado 

Figura 12 

Comparación de frecuencias y porcentajes Pre test y post test de la variable 

lectoescritura 

 

Nota: En base a la prueba aplicada 
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Análisis e interpretación  

 En la tabla  6, figura 12, presentamos los datos del resumen de la comparación  

del Pre test y post test de la variable de estudio lectoescritura,  se puede evidenciar que 

existe una oposición importante en los datos, ya que hubo un cambio considerable 

posterior a la aplicación del Panalfabeto quechua,  ya que durante el pre test se presenta 

que el 89.7% de los estudiantes, conformado por 26 estudiantes, se encuentra en la fase 

inicial de aprendizaje de la lectoescritura quechua, esto indica que la mayoría de los 

participantes están en las primeras etapas de adquirir habilidades en lectoescritura 

Quechua, mientras que el 10% restante de los estudiantes, conformado por 3 niños y niñas 

se encuentran, en el nivel en proceso, mientras que durante el post test, el 24.1% de los 

estudiantes, se encuentra en la fase inicial de aprendizaje de la lectoescritura quechua. 

Esto indica que, en las primeras etapas de adquirir habilidades en esta área, similar al pre 

test. El 6.9%, s se encuentra en proceso de aprendizaje. Aunque es un porcentaje pequeño, 

es importante notar si ha habido algún cambio desde el pre test. Por otro lado, el 51.7% 

ha alcanzado el logro esperado. Aparentemente, un número similar de estudiantes ha 

mantenido o alcanzado las expectativas en comparación con el pre test. Así mismo, el 

17.2% alcanzó obtener un logro destacado, este grupo significativo ha demostrado un 

rendimiento excepcional en lectoescritura quechua y corrobora la hipótesis alternativa, 

que menciona que el Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la 

lectoescritura quechua. 

Es por ello que durante pre y post teste se puede ver como el estudiante desarrolla sus 

habilidades de lectoescritura en quechua con la ayuda del Panlafabeto como canción, 

como lo corrobora Gomez, (2019), el cual demuestra que hay un nivel significativamente 

mayor de aprendizaje en los niños y niñas del grupo experimental después del uso del 

Panalfabeto. 
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Tabla 7  

Nivel de eficacia de Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la competencia 

escribe diversos tipos de textos en su lengua materna  

 

Nota: Basado en análisis de datos. 

Figura 13  

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

 

 
Nota: En base a la prueba aplicada. 

Análisis e interpretación  

 En la tabla 7,  figura 13 se presenta las frecuencias y porcentajes  del pre test y 

post test de la dimensión escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en el cual 

hace referencia al objetivo específico de mismo nombre, en dicha tabla se puede 

visualizar que en el pre test, el 93.1% se encontraron en la fase inicial de la dimensión, 
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 Grupo experimental 

 Pre test  Post test  

 Fi % Fi % 

 En inicio 27 93,1 6 20,7 

 

En proceso 2 6,9 4 13,8 

Logro esperado 0 0 19 65,5 

Total 29 100,0 29 100,0 
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mientras que el 6.9% de estudiantes estaba en el rango de un proceso de aprendizaje, así 

mismo, cabe señalar que los otros niveles de aprendizaje no hubo estudiantes. 

Contrastando a dichos datos, durante el post test, el 20.7% se encontró en la fase inicial, 

indicando una disminución exponencial en este nivel en comparación con el pre test. Por 

otro lado, un 13.8% obtuvo los promedios del rango de en proceso de aprendizaje, 

mostrando una disminución en este nivel en comparación con el pre test. Finalmente, en 

el rango de logro esperado se llegó a tener un 65.5%, conformada por 19 estudiantes que 

alcanzó dicho nivel de logro. Con ello confirmando que el Panalfabeto tuvo logros 

positivos en la dimensión escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El 

Panalfabeto, al proporcionar una guía clara y consistente para la representación escrita de 

la lengua, facilita el proceso de codificación y decodificación de información, lo que 

contribuye al desarrollo de habilidades de escritura más fluidas y expresivas. 

Tabla 8 

Nivel de eficacia de Panalfabeto como canción en el aprendizaje de la competencia lee 

diversos de textos en su lengua materna 

 Grupo experimental  

  Pre test  Post test 

 Fi % Fi % 

 

En inicio 17 58,6 5 17,2 

En proceso 9 31,0 6 20,7 

Logro esperado 3 10,3 18 62,1 

Total 29 100,0 29 100,0 

Nota: Basado en análisis de datos recogidos. 
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Figura 14   

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 

 

 
Nota: Basado en análisis de datos. 

Análisis e interpretación  

 En la tabla 8,  y figura 14 se presenta las frecuencias y porcentajes  del pre test y 

post test, de la dimensión lee diversos tipos de textos en su lengua materna que hace 

referencia al objetivo del mismo nombre, en dicha tabla se puede visualizar,  que  en el 

pre test, el 58.6% conformada por 17 estudiantes se encontraron en la fase inicial de la 

dimensión, indicando que más de la mitad del grupo estaba en las primeras etapas de 

desarrollo en la lectura de diversos tipos de textos en su lengua materna. Por otro lado, 

un 31.0% de estudiantes estaba en el rango de proceso, mientras que el 10.3% de los 

estudiantes alcanzó el logro esperado, con ello mostrando que un grupo más pequeño ya 

había alcanzado las expectativas. En contraste con dichos datos, durante el post test, el 

17.2% de los estudiantes se encontró en la fase inicial, indicando una disminución en este 

nivel en comparación con el pre test. Mientras que el 20.7% de estudiantes obtuvo un 

rango de en proceso de aprendizaje, así como el 62.1% de los estudiantes, conformada 

por 18 personas alcanzó el logro, indicando un aumento significativo en este nivel en 
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comparación con el pre test. Dichos datos corroboran la hipótesis de la eficacia del 

Panalfabeta, ya que muestran mejoras en la dimensión, lee diversos tipos de textos en su 

lengua materna. Este logro refleja la teoría del desarrollo del lenguaje, que sostiene que a 

medida que los individuos adquieren experiencia en el uso de su lengua materna, 

desarrollan habilidades cada vez más sofisticadas para comprender y procesar 

información escrita 

 

 4.1.4. Prueba de normalidad de los datos  

A continuación, consideramos las pruebas para corroborar las hipótesis sobre la 

distribución de los datos se realizó la prueba estadística de Shapiro Wilk, mediante el 

paquete estadístico spss, se utilizó este estadístico ya que nuestros datos son menores a 

50.  

Ho: Los datos tiene una distribución normal  

Ha: Los datos no tienen una distribución normal.  

            El Nivel de significancia es del 95%  

Tabla 9  

Pruebas de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest  ,124 29 ,200* ,932 29 ,021 

Postest ,265 29 ,000 ,798 29 ,000 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Nota: Basado en análisis de datos recogidos. 
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Los resultados estadísticos señalan que los datos obtenidos tanto en el pre test 

como en el post test no siguen una distribución normal ya que p-valor < 0,05, lo que nos 

indican datos no paramétricos. En vista de esto, se opta por emplear la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon para contrastar los rangos medios de las muestras relacionadas. 

4.1.5. Resultados de las pruebas de hipótesis  

- Ho: El Panalfabeto como canción no es eficaz en el aprendizaje de la 

lectoescritura quechua en los estudiantes de la institución educativa primaria N°71011 

San Luis Gonzaga - Ayaviri. 

- Ha: El Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la lectoescritura 

quechua en los estudiantes de la institución educativa primaria N°71011 San Luis 

Gonzaga - Ayaviri. 

Si P-valor < 0,05, se rechaza H0,  

Si P-valor > 0,05, se acepta H0, 

 

Tabla 10  

Prueba de hipótesis general 

 

 Pre test- Post test 

Z -3,407b 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,001 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos negativos. 

Nota: Basado en análisis de datos recogidos. 

En la tabla 10, se muestra que el nivel de significancia es 0,001 lo cual es < que 

0,05, por lo tanto, debemos aceptar la hipótesis alternativa, la cual sostiene que, el 
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Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la lectoescritura quechua en los 

estudiantes de la institución educativa primaria N°71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri. 

 

Prueba estadística de la hipótesis específica 1  

- Ho:  El Panalfabeto como canción no es eficaz en el aprendizaje de la 

competencia se lee diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes de la 

institución educativa primaria71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri. 

- Ha: El Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la competencia 

se lee diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes de la institución 

educativa primaria71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri. 

Si P-valor < 0,05, se rechaza H0,  

Si P-valor > 0,05, se acepta H0, 

 

Tabla 11  

Prueba estadística de hipótesis específica 1 

 

 lee diversos tipos de textos 

Z -3,325b 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,001 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos negativos. 

Nota: Basado en análisis de datos recogidos. 

En la tabla N° 11, se muestra el nivel de significancia es 0,001 < 0,05, por lo tanto, 

aceptamos la hipótesis alternativa, la cual sostiene que, el Panalfabeto como canción es 

eficaz en el aprendizaje de la competencia se lee diversos tipos de textos en su lengua 
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materna en los estudiantes de la institución educativa primaria71011 San Luis Gonzaga - 

Ayaviri. 

 

Prueba estadística de la hipótesis específica 2 

- Ho: El Panalfabeto como canción no es eficaz en el aprendizaje de la 

competencia se escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes de 

la institución educativa primaria N°71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri 

- Ha: El Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la competencia 

se escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes de la institución 

educativa primaria N° 71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri 

Tabla 12  

Prueba estadística de hipótesis específica 2 

Estadísticos de contrastea 

 escribe diversos tipos de textos 

Z -4,287b 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,000 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos negativos. 
Nota: Basado en análisis de datos recogidos. 

En la tabla N° 12, se muestra el nivel de significancia es 0,000 < 0,05, por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alternativa, la cual sostiene que, el 

Panalfabeto como canción es eficaz en el aprendizaje de la competencia se escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes de la institución educativa 

primaria N° 71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri 
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4.2. DISCUSIÓN 

Con esta investigación subrayamos la importancia de utilizar el Panalfabeto como 

canción para mejorar la lectoescritura en quechua, esta estrategia innovadora replantea la 

formas tradicionales de enseñanza de la lengua materna, ya que  el Panalfabeto como 

canción es una forma novedosa y llamativa para el niño al momento de aprender nuevos 

idiomas, así como lo sugiere Huayta (2022), el cual afirma que  las estrategias didácticas 

aportan de manera significativa en el desarrollo y aprendizaje de la lengua quechua, 

basados en dichas premisas hemos evidenciado los efectos positivos de aplicar el 

Panalfabeto en forma de canción en el aprendizaje de la lectoescritura en Quechua en los 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri. 

Esto efectos positivos son corroborados por la investigación realizada por Ccaria y 

Huancco (2018), los cuales sostiene que las canciones en quechua influyen 

satisfactoriamente en las características y cualidades de la expresión oral en los niños y 

niñas del segundo grado. 

Sin duda alguna, debemos reconocer cómo los distintos entornos y metodologías 

enriquecen el aprendizaje de los estudiantes, ya que dichos entornos favorecen o no el 

desarrollo de muchas otra cualidades o aptitudes necesarias, es así que Cacuhango (2020), 

mención que el sentido del ritmo necesita del desarrollo de todas la habilidades motoras 

ya que estas también pueden  afectar negativamente en el proceso de lectura y escritura , 

por otro lado, Aviles (2017), señala que diversos factores sociales, como el contexto 

familiar, el ambiente educativo, los medios de comunicación e incluso las tendencias de 

pensamiento lingüístico impulsadas por las políticas actuales, influyen en las actitudes 

lingüísticas de los estudiantes.  

 Es verdad que diferentes entornos fortalecen el aprendizaje, pero para mejorar 

estas habilidades en el aula, es esencial adoptar metodologías innovadoras y 
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contextualizadas, es así que nuestro proyecto es notable, ya que demuestra cómo la 

utilización del Panalfabeto en forma de canción puede mejorar la lectoescritura en 

quechua en niños de educación primaria, al respecto, (Richards, 2001, citado por 

Cristobal, 2015), menciona que “además, la música puede proporcionar un contexto 

significativo para la práctica del lenguaje, lo que ayuda a los estudiantes a internalizar 

estructuras gramaticales y vocabulario de manera más efectiva” (p.178), por otro lado, 

DEIBI (2021), sugiere que el alfabeto quechua se basa en la relación directa entre los 

sonidos del habla, conocidos como fonemas, y sus representaciones gráficas, llamadas 

grafemas, es por ello que el análisis teórico de la tesis muestra resultados significativos 

en relación con la variable de lectoescritura, en particular, proporciona una comparación 

valiosa de los datos pretest y postest en el contexto de la aplicación del Panalfabeto 

quechua como canción. Esta información respalda nuestra hipótesis alternativa, ya que 

durante el pretest, notamos que un porcentaje significativo, el 89.7%, de los estudiantes 

(26 en total) se encontraban en la etapa inicial de aprendizaje de la lectoescritura en 

quechua, este predominio sugiere que la mayoría de los participantes estaban en las 

primeras etapas de adquirir habilidades en lectoescritura en quechua, identificando así un 

área que requiere un mejor enfoque educativo, dicha estrategia como estrategia 

comunicativa  tuvo logros significativos, así como lo afirma y corrobora, Cabrera (2022), 

el cual concluye que las estrategias comunicativas mejoran la comunicación oral del 

quechua de manera significativa. En contraposición, el 10% restante de los estudiantes, 

compuesto por tres niños y niñas, se ubicó en la etapa intermedia de aprendizaje durante 

el pretest. Este dato muestra una diversidad en las competencias de los estudiantes, 

acentuando la necesidad de adaptar estrategias educativas para atender a diferentes 

niveles de dominio en la lectoescritura en quechua, confirmando dicha información, 

Gomez, (2019) concluyó en su estudio que el nivel de aprendizaje era significativamente 
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superior en el grupo experimental de niños y niñas, lo cual señala que el Panalfabeto es 

efectivo para el aprendizaje de lectoescritura de lenguas originarias. 

Tras la implementación del Panalfabeto quechua como canción en nuestro estudio, 

se observaron cambios significativos. Según los datos, el 51.7% de los estudiantes 

alcanzó el logro esperado en el postest. Este resultado sugiere que un número considerable 

de estudiantes ha cumplido o superado las expectativas en comparación con el pretest, 

indicando una mejora global en las habilidades de lectoescritura en quechua. 

Adicionalmente, el 17.2% mostró un rendimiento destacado en lectoescritura quechua. 

 Estos resultados refuerzan la hipótesis alternativa planteada en nuestra tesis, que 

propone que el Panalfabeto en forma de canción es eficaz en la enseñanza de 

lectoescritura en quechua, ya que supone una mejora en los niveles de logro y la presencia 

de un grupo con rendimiento excepcional subrayan la eficacia de esta intervención 

específica. Este descubrimiento puede tener un impacto importante en el diseño de 

programas educativos y estrategias de enseñanza, y resalta la importancia de incorporar 

enfoques creativos y participativos, como el uso de canciones, en la mejora de las 

habilidades de lectoescritura en quechua, al respecto, Gomez (2019), demuestra que hay 

un nivel significativamente mayor de aprendizaje de la lengua  en los niños y niñas 

después del uso del Panalfabeto, ya que se considera que la secuencia didáctica de las 

canciones es promedial, pues parte de la premisa expuesta por  León (2016), el cual 

sugiere que la enseñanza de la lectura y la escritura en quechua  se estructura en torno a 

una secuencia didáctica que incluye las siguientes actividades pedagógicas 

interculturales: experiencia práctica, actividades artísticos y comprensión de textos.   

En este sentido, la enseñanza de la lengua nativa a niños a través de diversas 

metodologías es esencial y muy efectiva dada la naturaleza del aprendizaje del alumno. 

Corroborando dicha información, Cabrera (2022) afirma que los resultados del pretest 
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muestran que el 96% de los estudiantes se encontraban por debajo del nivel de proceso, 

mientras que, en el postest, el 86% de los estudiantes superó el nivel de logro esperado. 

Por tanto, se deduce que las estrategias comunicativas mejoran significativamente la 

comunicación oral en quechua. Es preciso aclara también que en la enseñanza del quechua 

en su forma oral y escritura tienen distintos matices, pero que están ligados, Quiroz y 

Delgado (2021), indican que es “fundamental considerar que la lectura y la escritura son 

procesos completamente diferentes, pero están ligados, por ello, se debe adquirir 

materiales y estrategias, en ese sentido partimos de que es de suma importancia que los 

niños aprendan a comunicarse de ambas expresiones” (p. 1756). 

Concluimos que, independientemente de la metodología utilizada en la enseñanza 

y el aprendizaje de la lengua materna o la segunda lengua, si se hace de manera 

contextualizada y didáctica, puede contribuir a apoyar la revalorización de estas lenguas 

originarias. El hecho de que el uso del Panalfabeto como canción haya tenido logros 

positivos en la capacidad de los individuos para escribir diversos tipos de textos en su 

lengua materna es un resultado significativo que refleja la eficacia de esta herramienta en 

el proceso de alfabetización y desarrollo de habilidades de lectoescritura.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados obtenidos demuestran que el Panalfabeto como canción es 

eficaz para mejorar la lectoescritura en quechua, ya que las pruebas 

estadísticas nos sugieren que el nivel de significancia de los datos es menor 

a 0.05, lo cual nos lleva a aceptar la hipótesis alternativa la cual sostiene 

que el Panalfabeto como canción es efectivo en el aprendizaje de la 

lectoescritura en quechua para los estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria N°71011 San Luis Gonzaga – Ayaviri. Esto también se refleja en 

los resultados de las frecuencias y los porcentajes. En el pretest, se observó 

que el 89.7% de niños y niñas, se encontraba en la fase inicial. Sin 

embargo, después de la aplicación del Panalfabeto en el postest, se observa 

un incremento significativo en el número de estudiantes que alcanzaron el 

logro esperado, es así que un 51.7% de estudiantes tuvo un logro esperado. 

Además, un 17.2% de los estudiantes lograron un rendimiento destacado. 

Estos resultados respaldan la efectividad del Panalfabeto como una 

herramienta para mejorar la lectoescritura en quechua y sugieren la 

importancia de su implementación en el ámbito educativo. Así mismo, 

ofrecen evidencia sólida de que el uso del Panalfabeto en forma de canción 

es altamente efectivo para mejorar la capacidad de los estudiantes para 

escribir y leer en su lengua materna (lengua originaria), así como 

contribuir de manera significativa a mejorar las habilidades de escritura y 

fortalecer el vínculo de los estudiantes con su lengua materna. 

SEGUNDA: Los resultados obtenidos respaldan la eficacia del Panalfabeto para mejorar 

la competencia de leer diversos tipos de textos. Esto se confirma mediante 
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el análisis estadístico, que indica que el nivel de significancia es de 0.001, 

que es menor que 0.05. Por lo tanto, podemos aceptar la hipótesis 

alternativa planteada, que sostiene que el Panalfabeto como canción es 

eficaz en el aprendizaje de la competencia de leer diversos tipos de textos 

en la lengua materna de los estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria 71011 San Luis Gonzaga - Ayaviri. Corroborando lo mencionado 

por Gómez (2019), que demuestra que hay un nivel significativamente 

mayor de aprendizaje en los niños y niñas del grupo experimental después 

del uso del Panalfabeto. 

TERCERA: Los resultados obtenidos en este estudio confirman de manera contundente 

que el Panalfabeto, utilizado en forma de canción, es altamente efectivo 

para mejorar significativamente la competencia de los estudiantes para 

escribir diferentes tipos de textos en su lengua materna, el análisis 

estadístico realizado respaldó de manera sólida esta afirmación, al mostrar 

un nivel de significancia de 0.000, claramente inferior al valor establecido 

de 0.05, por lo tanto, podemos afirmar con certeza que la hipótesis 

alternativa planteada sobre la eficacia del Panalfabeto como herramienta 

de enseñanza y aprendizaje se sostiene y es válida. Estos resultados son de 

gran importancia, ya que indican que el uso del Panalfabeto en forma de 

canción puede ser una estrategia valiosa para fomentar y mejorar las 

habilidades de escritura en diversos tipos de textos en la lengua materna 

de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N°71011 San Luis 

Gonzaga - Ayaviri. Este hallazgo tiene implicaciones significativas para el 

diseño de programas educativos y estrategias de enseñanza, especialmente 

en el contexto de la promoción y revitalización de las lenguas originarias. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERO: A las autoridades competentes de la región de la Ugel Puno, especialistas, 

académicos e investigadores proponer el uso del Panalfabeto como 

canción para fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura quechua en los 

estudiantes en las diversas instituciones de su jurisdicción, ya que dicha 

metodología ayuda a mejorar a dichas capacidades y permite fortalecer el 

uso de la lengua nativa, así como su fortalecimiento, mediante el uso 

progresivo del mismo durante la lectura y la escritura. 

SEGUNDO: A las autoridades y docentes de la Institución Educativa Primaria N°71011 

San Luis Gonzaga - Ayaviri, proponer el uso del Panalfabeto como 

canción para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura quechua en los 

estudiantes en los distintos niveles de enseñanza, considerando que dicha 

metodología ayuda a mejorar a dichas capacidades y permite fortalecer el 

uso de la lengua nativa, así como su fortalecimiento 

TERCERA: Se sugiere a los inmediatos estudiosos que consideren la necesidad de 

aplicar más sesiones sobre el uso del Panalfabeto, con ello poder obtener 

mejores resultados casi inmediatos, de esa manera poder establecer con 

mayor claridad los resultados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 
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ANEXO 2: Operacionalización de variables  
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ANEXO 3: Prueba de entrada y salida (pre test y post test) 



83 
 



84 
 



85 
 



86 
 



87 
 

 

 

 

 



88 
 

ANEXO 4:  Resultados de la investigación de la evaluación de entrada (pre test) 
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ANEXO 5: Resultados de la investigación de la evaluación de entrada (post test) 
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ANEXO 6: Sesiones de aprendizaje  
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ANEXO 7: Constancia de ejecución del proyecto de investigación. 
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ANEXO8: Evidencias de la ejecución del proyecto de investigación. 
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 ANEXO 9: Guia del panalfabeto como canción. 
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ANEXO1010: Declaracion jurada de autenticidsad de tesis. 
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