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RESUMEN 

 

El objetivo general: Establecer la influencia del huayno ayacuchano en la identidad 

cultural pictórica en estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018; fue la senda que guio a la indagación para 

demostrar la importancia de nuevas técnicas artísticas en el desarrollo de la identidad 

cultural en estudiantes mencionados. La exploración fue cuantitativa, tipo experimental 

y diseño pre experimental, que tuvo como muestra no probabilística e intencionada a 25 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la institución educativa 

nombrada. Para el estudio se construyeron dos instrumentos de recopilación de datos, el 

plan experimental y la lista de cotejo. Luego del análisis estadístico, se muestran los 

resultados descriptivos en tablas de frecuencias y medidas de resumen; mientras que los 

resultados inferenciales se lograron con el estadígrafo no paramétrico de Rango de 

Wilcoxon, al 5% de significancia y 95% de confianza, analizadas con el software IBM – 

SPSS, versión 25. Los resultados finales determinaron que el huayno ayacuchano, como 

estrategia didáctica, es de singular importancia para desarrollar la identidad cultural; 

demostrada en la diferencia de medias, de 52,9 puntos, entre el pre y post test. En el 

análisis inferencial, el significado asintótico hallado (0,000) es menor al nivel de 

significancia (α = 0,05); por lo cual, se concluye que, el huayno ayacuchano influye 

significativamente en la identidad cultural en educandos investigados. (Z = -4,817; p < 

0,05).  

 

Palabras Clave: 

       Huayno ayacuchano / Identidad cultural pictórica. 
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ABSTRACT 

 

The general objective: To establish the influence of the Ayacucho huayno on the pictorial 

cultural identity in students of the Third Grade of Secondary Education of the CENTER 

Mathematical College of Ayacucho, 2018; it was the path that guided the inquiry to 

demonstrate the importance of new artistic techniques in the development of cultural 

identity in the mentioned students. The exploration was quantitative, experimental type 

and pre-experimental design, which had as a non-probabilistic and intentional sample 25 

students from the third grade of Secondary Education of the named educational 

institution. For the study, two data collection instruments were built, the experimental 

plan and the checklist. After statistical analysis, descriptive results are shown in frequency 

tables and summary measures; while the inferential results were obtained with the 

Wilcoxon non-parametric Rank statistician, at 5% significance and 95% confidence, 

analyzed with the IBM – SPSS software, version 25. The final results determined that the 

huayno Ayacucho, as a strategy didactics, is of singular importance to develop cultural 

identity; demonstrated in the difference of means, of 52.9 points, between the pre and 

post test. In inferential analysis, the asymptotic significance found (0.000) is less than the 

significance level (α = 0.05); therefore, it is concluded that the Ayacucho huayno 

significantly influences cultural identity in investigated students. (Z = -4,817; p < 0,05).     

 

Key words: 

  

 Huayno ayacuchano / Pictorial cultural identity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas del Nivel Básico nacional, cada vez más se 

encuentran imposibilitados de brindar una educación con calidad y cantidad suficiente, 

acorde a las demandas de la sociedad civil. Más aún, en la práctica pedagógica se 

continúan con el uso de metodologías tradicionales; donde el educando se limita a 

escuchar y tomar anotaciones de los aspectos cognitivos que brinda el docente; quizá, no 

comprendiendo de la importancia de brindar una metodología activa acorde a los avances 

de la sociedad actual. 

 

De otro lado, investigar sobre un tema apasionante y de preservación cultural de 

un pueblo, con amplísima historia cultural, como lo es Ayacucho (considerado como 

patrimonio nacional en arte popular y respetado por su variada música tradicional), en 

verdad, es muy laborioso y a la vez apasionante, por su complejidad, calidad y 

abundancia. Por lo que, el presente trabajo aborda, solamente, uno de esos aspectos 

culturales, el huayno ayacuchano, que se constituye en uno de los acervos de la identidad 

cultural de esta parte del Perú profundo. 

 

En el contexto internacional, nacional y regional, la identidad cultural de los 

pueblos, solamente es practicado por la población adulta, los jóvenes ya no lo hacen, 

muchas veces por vergüenza o por desconocimiento. La identidad cultural de los pueblos 

andinos viene siendo amenazada y hasta dejados de lado por el problema de intromisión 

de la cultura occidental, que, a fuerza de imposición por las vías masivos de información 

y comunicación, se vienen imponiendo frente a la cultura regional y nacional. Huamán 

(2004), indica, que, todas las regiones peruanas tienen rica variante de oralitura que debe 

ser recogida, rescatada y valorada, riqueza que deben ser rescatadas en las escuelas e 

impedir su desaparición con la intromisión de culturas ajenas interesadas en devastar 

nuestra identidad. La migración, lo económico, asentimiento de culturas ajenas, poca o 

nula valoración de nuestra cultura patrimonial, etc., hacen que se pierda nuestra identidad 

cultural regional y nacional. 

 

Por lo señalado, se hace necesario abordar temas que tengan como base la 

identidad cultural de los pueblos andinos, con la finalidad de hacer conocer su 
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importancia para lograr una identidad cultural, económica, política, filosófica, en suma, 

social de la nación peruana. Hay que considerar que, la identidad cultural de los pueblos 

andinos es producto o legado de nuestros ancestros, que lograron desarrollar una cultura 

casi homogénea en todo el contexto del Tahuantinsuyo, hoy gran parte, territorio peruano.  

 

En esa línea de trabajo, la presente exploración se centra en el estudio, que pudiera 

tener el huayno ayacuchano en el impulso de la identidad cultural de nuestra región; por 

ello, en el transcurrir del desarrollo de las sesiones de aprendizajes, se hizo análisis de la 

música y del contenido temático de cada uno de los huaynos estudiados, para ser 

representados en una producción artística visual. Los resultados fueron ampliamente 

favorables, porque, la mayoría de los estudiantes investigados lograron realizar trabajos 

artísticos no solamente como manifestación personal, también le impregnaron la calidad 

estética, de acuerdo a su percepción. 
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1.1.  Planteamiento del Problema: 

 

El Área de Arte y Cultura, en las instituciones Educativas del nivel básico 

peruano, son relegados y considerados como una asignatura sin importancia; pese a que 

el Arte no solamente se hace necesario como elemento cultural de los individuos, sino 

que es un medio muy importante en la fusión de ese individuo con todo cuanto lo rodea. 

El arte, sin duda alguna, está ligada a la sociedad por cuanto es un medio trascendente 

para la expresión e interpretación de la realidad circundante. 

 

 El arte es una creación humana, es el fiel reflejo de las diferentes sociedades que 

se desarrollaron en el orbe, puesto que son manifestaciones reales, palpables del devenir 

histórico de la humanidad, y como tal refleja la vida misma de las culturas, su manera de 

ver el mundo, su mundo real, sus deseos, sus aspiraciones, sus idiosincrasias y sus 

identidades culturales. 

  

Como se sabe, cada cultura, por más pequeña que sea, tiene sus manifestaciones 

artísticas, que muchas de ellas han llegado hasta nuestros tiempos; formas diferentes de 

hacer arte que catalogan a cada cultura con un sello particular, que los antropólogos lo 

consideran como identidad cultural. 

 

 Arte no solamente son las bellas construcciones que nos rodean, la pintura, la 

escultura o la música; arte es todo aquello que está ligado estrechamente a nuestras vidas 

cotidianas, como el arte del buen vestir, el arte de labrar la tierra, entre otros. De allí la 

importancia de estudiarlo y comprenderlo. Con este antecedente, se planteó la presente 

investigación, con la idea de fusionar las artes plásticas y la música; donde, el huayno 

ayacuchano, tiene un rol importante para la revaloración y comprensión de nuestra 

identidad cultural, que en los últimos años va decreciendo. 

 

 A nivel internacional, estudios sobre el tema propuesto son muy pocos, pero, los 

existentes son interesantes. Señalan que la música aplicada a la pintura permite mejorar 

la atención y las habilidades individuales relacionadas con el aprendizaje, debido a que la 

música es un elemento que participa en el desarrollo atencional y los problemas de 

conducta. De igual modo concluyen señalando que la música interpretada en una pintura 

artística es un excelente medio para favorecer la comunicación, dado que no necesita 
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palabras y logra una participación más dinámica; el estudiante plasma sus ideas desde un 

tema de su entorno, que conoce. 

 

 A ello se puede agregar, que la música popular es el conocimiento o el saber de la 

mayoría poblacional, por tanto tiene riqueza expresiva y está impregnada de las 

idiosincrasias populares de cada uno de los pueblos; cuyas interpretaciones pictóricas, 

serán también llenas de esas expresiones populares y que en alguna medida revaloran las 

identidades culturales olvidadas o transformadas como producto, que los etnólogos lo 

conocen con el nombre de transculturización; es decir la fusión de dos culturas, una 

autóctona y otra ajena. 

 

 A nivel nacional, también existen poquísimos trabajos, por lo menos en medios 

virtuales; seguramente porque las Escuelas de Arte, por su misma condición, a la fecha 

no publican los trabajos de investigación que realizan sus egresados. Sin embargo, las 

conclusiones arribadas tienen las mismas características que se obtuvieron a nivel 

internacional. También es necesario indicar, en el ámbito nacional, a pesar de las 

exigencias del tiempo de mejorar el proceso educativo artístico, varios docentes del Área 

de Arte y Cultura, no plantean nuevas estrategias metodológicas y técnicas artísticas que 

puedan desarrollar las artes plásticas, de manera específica, y de manera general los otros 

componentes del Área. (De La Cruz, J. R.; 2017). 

 

 El Área de Arte y Cultura a través de sus componentes (Artes Plásticas, Música, 

Teatro y Danza), tiene el propósito de orientar la acción educativa hacia el desarrollo de 

la creatividad, sensibilidad y expresividad artística, no solamente como un medio de 

desarrollar obras plásticas, sino de utilizarlo en la vida misma. De igual modo, en la 

actualidad la mayoría poblacional, ha perdido la identificación con su entorno, es decir, 

no hay práctica de una identidad cultural regional; por ello es muy necesario el 

planteamiento de nuevas estrategias educativas que permitan mejorar los aspectos 

individuales que se mencionaron. 

    

    En el ámbito regional, la problemática planteada es cuasi lo mismo, por lo menos 

a partir de nuestra poca experiencia. Se observó, que los docentes de aula, continúan 

realizando sus sesiones de aprendizajes con técnicas artísticas tradicionales, no se aplican 

estrategias metodológicas novísimas y se olvidan de utilizar los ricos legados culturales 
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que nos dejaron nuestros ancestros. La UNESCO (2006), al respecto plantea que, las artes 

proporcionan a los individuos un contexto y una práctica en los que el individuo que 

aprende tiene participación decisiva en su acumulación cultural; más aún, si un individuo 

participa de una enseñanza donde se incluyen elementos de su propia cultura, tiene mayor 

estimulación para desarrollar su creatividad, su imaginación, su iniciativa y su 

inteligencia emocional. 

 

 En el Colegio Matemático CENTER, dicha problemática es más aguda, en cuanto, 

por ser una Institución educativa que da mayor preferencia a las Matemáticas deja de lado 

el Área de Arte y Cultura, haciendo que los estudiantes no presenten mayor dedicación a 

la hora de realizar obras artísticas, a pesar que el Diseño Curricular Nacional, señala los 

lineamientos y los temas a desarrollar. Razones más que suficientes, para plantear la 

presente investigación, que, en la medida de sus posibilidades, contribuirá en la 

comprensión cabal de la influencia que ejerce el huayno ayacuchano en el progreso de la 

identidad cultural pictórica, además de que brindará nuevas estrategias metodológicas en 

el campo de la investigación educativa artística. 

 

1.2.  Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General: 

 

PG. ¿En qué medida influye el huayno ayacuchano en la identidad cultural 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018? 

 

1.2.2. Problemas Específicos: 

 

PE1. ¿Cómo influye el huayno ayacuchano en la dimensión espacial pictórica en 

estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER de Ayacucho, 2018? 

 

PE2. ¿Cuál es la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión socio cultural 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018? 
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PE3. ¿Cómo influye el huayno ayacuchano en la dimensión creativa pictórica en 

estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER de Ayacucho, 2018? 

 

PE4. ¿Cuál es la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión expresiva 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018? 

 

1.3.  Justificación: 

 

En las indagaciones en medios virtuales y bibliotecas institucionales de la ciudad, 

no se ha logrado encontrar muchas tesis de indagación, principalmente sobre estrategias 

educativas que tome como tema principal el legado cultural de nuestros ancestros.  

 

1.3.1.  Justificación epistemológica, por cuanto, el estudio de estrategias educativas está 

sustentada por la ciencia y la tecnología actual y que fue estudiada por diferentes 

pensadores. Así, el estudio de estrategias educativas que tomen como referencia 

aspectos culturales de la región está fundamentada en la nueva concepción 

educativa, como es el constructivismo pedagógico, que fomenta una educación a 

partir de los intereses de los educandos y de la adquisición de nuevos 

conocimientos desde saberes previos.  

 

1.3.2.  Es conveniente, en cuanto aportó al proceso educativo artístico, una estrategia 

didáctica que se basa en la idiosincrasia de los pueblos enclavados en los andes 

peruanos, como lo es Ayacucho, que fueron plasmados en creaciones pictóricas 

artísticas que contienen sensibilidad, creatividad y expresividad artísticas de sus 

hacedores, educandos del Tercer Grado de Educación Secundaria.  

 

1.3.3.  Valor teórico, en la medida que en el marco teórico se desarrollaron temas sobre 

el huayno ayacuchano y la identidad cultural de la región, que son muy pocas 

veces estudiados, que en la medida de sus posibilidades contribuirá en la 

comprensión de temas culturales regionales. Además, mediante la revisión 

bibliográfica, se podrá determinar la relación causal de la variable independiente 

sobre la dependiente.  
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1.3.4.  Relevancia social, porque se beneficiaron los estudiantes que fueron parte del 

proceso investigativo, quienes realizaron trabajos creativos a partir de huaynos 

ayacuchanos, que están repletas de sentimientos y conocimientos regionales; del 

mismo modo, se benefició el Colegio Matemático CENTER, toda vez que la 

estrategia propuesta fue aplicado en sus aulas.  

 

1.3.5.  Implicancias prácticas, porque la investigación propugnó especialmente la 

realización práctica de manifestaciones creativas plásticas. Las creaciones 

pictóricas, refieren los contenidos de los huaynos ayacuchanos, que tienen arraigo 

popular, por tanto, temas que refieren la identidad cultural. Además, el trabajo 

tiene el propósito de valorar específica identidad cultural del contexto regional.  

 

1.3.6.  Utilidad metodológica, en cuanto se propuso un nuevo instrumento de 

investigación que sirvió para medir la variable dependiente, identidad cultural 

pictórica. Igualmente, la estrategia didáctica para mejorar la identidad cultural 

pictórica, que será un aporte valioso a nuevas indagaciones. 

 

1.4.  Limitación: 

 

 En la investigación se tuvo algunas limitantes que tenían que ser solucionados en 

la brevedad posible, en vista de que hubieran podido atrasar el proceso. La primera 

limitante fue el desconocimiento sobre la identidad cultural y la arraigada práctica de 

costumbres ajenas. Por lo que, se tuvo que realizar actividades educativas sobre la 

identidad cultural, haciendo que los educandos comprendan sobre este aspecto cultural 

importante para el impulso de la cultura regional y el país. Aunque, no se pudo 

desligarlos, totalmente, de la práctica de las costumbres ajenas. Otra limitante, y casi 

cercana a la primera, fue el desconocimiento y poca práctica del huayno ayacuchano, por 

parte de los educandos; igualmente, se tuvo que desarrollar actividades académicas para 

la comprensión y análisis del huayno ayacuchano. 

 

 A pesar de ser una Institución Educativa Particular, los estudiantes no contaban 

con materiales artísticos para la realización del trabajo mismo; por lo que se tuvo que 

facilitar materiales (soportes y pigmentos) convencionales. Los trabajos artísticos se 

realizaron, tomando como base el huayno ayacuchano. Los materiales facilitados tenían 
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que tener las características necesarias para la elaboración de trabajos pictóricos. También 

repercutió el poco tiempo facilitado por la Dirección de la Institución para la realización 

de la indagación. Debido a ello se trabajó fuera del horario de clases, generalmente los 

sábados, llegándose a concluir los trabajos artísticos. 

         

La otra limitante fue, la ausencia de trabajos de investigación y sobre todo de un 

instrumento de acumulo de datos, que mida la identidad cultural a partir de un trabajo 

artístico realizada por los estudiantes. Esta limitante fue superada, con la construcción de 

dicho instrumento con el apoyo del Profesor Asesor. Dicho instrumento, fue validado en 

una prueba piloto, luego se validó por juicio de expertos, quienes dieron su conformidad 

al instrumento de investigación. Además, se hizo la confiabilidad utilizando el coeficiente 

de alfa de Cronbach, que arrojó calificaciones de alta confiabilidad. Aspectos técnicos 

tomados, garantizan resultados más certeros en el trabajo de campo desarrollado.   

 

1.5.  Antecedentes: 

 

El mencionar los antecedentes, trabajos investigativos anteriores, son de mucha 

importancia, en cuanto son trabajos que resolvieron metodologías de investigación y que 

servirán de guía al trabajo que se presenta. De la misma manera, es necesario indicar, que 

no encontraron trabajos investigativos que refieran sobre las dos variables en estudio, por 

esa razón, se anotarán trabajos de investigación que refieran una de las dos variables.  

 

1.5.1. A nivel internacional 

 

Dávalos, P. A. (2015). “La música y su influencia en el proceso estético – creativo 

de los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, 

período 2013 – 2014”. Tesis de Licenciatura por la Universidad Nacional de Loja, 

Ecuador. Investigación cuantitativa, tipo experimental y diseño descriptivo simple. La 

muestra censal estuvo constituida por 21 unidades (1 docente y 20 estudiantes) del VI 

Módulo de la Carrera de Artes plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Los 

instrumentos de almacén de datos fueron el cuestionario y entrevista. Como colofón 

trascendente, el investigador, explica que, el 100% de los investigados requieren, 

necesitan y deben interesarse por la música para sus labores plásticas; sin embargo, el 

70% de los investigados no realizaron la unión de la música y las artes plásticas. Además, 
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afirma que la experimentación entre música y artes plásticas es de mucha trascendencia 

en el desarrollo plástico, por lo cual se debe practicar.  

 

Cristiá, C. (2012). “Sobre la interrelación de la música y la plástica en los siglos 

XX y XXI: Una posible tipología a partir de casos provenientes del campo artístico 

argentino”. Artículo científico presentado al Instituto Superior de Música. Universidad 

Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. No menciona los métodos de indagación, 

empero, es posible establecer que es de enfoque cualitativo, tipo de estudio dirigido a la 

comprensión y diseño estudio de caso. Emplea como población más de diez obras 

pictóricas para el análisis de la reciprocidad entre la música y las artes plásticas. Muy 

probablemente, el instrumento de recojo de datos sea la ficha de análisis documental, 

cuyas dimensiones son cinco niveles: emocional, material, morfológico, textural y 

conceptual. La investigadora concluye señalando que la fusión de la música con las artes 

plásticas se viene observando desde tiempos inmemoriales, primero con la grafía de 

instrumentos musicales en muros, frisos, vasijas y otros soportes, hasta su plasmación 

como mensajes pictóricos. Hay muchos artistas que se valieron de la música para hacer 

sus obras, como Ciurlionis, Kandisky, Kupka, Klee, Hartley, Turner, entre otros. Del 

mismo modo, señala que el proceso de convergencia no solamente se encuentra en los 

procedimientos, tensiones o en los momentos lingüísticos, también se hacen presentes 

desde el proceso de articulación de los materiales. Convergencia que se ve hecha realidad 

desde tres niveles propuestos: emocional, material y conceptual. 

 

Pérez, O. (2016). “Actividades musicales para el trabajo con las tradiciones 

populares del poblado de Boquerones con niños de 6to. Año de vida del C.I. Lindos 

serranitos”.  Tesis de Licenciatura en Educación: Instructor de Arte. Universidad Central 

“Marta Abreu” de las Villas. Cuba. Investigación cualitativa, de diseño acción 

participativa, emplea las técnicas de colección de datos de la observación participante, 

entrevista en profundidad, análisis de documentos y el diario del investigador; aplicadas 

a una población muestra de 20 niños de 6to. Año de Vida del C.I. Lindos Serranitos del 

poblado de Boquerones. La investigadora concluye que la edad prescolar es óptima para 

la enseñanza de la música tradicional campesina; lográndose conocimientos identitarios 

asequibles a la edad, así como sentimientos de amor y respeto por lo que les rodea. Del 

mismo modo, señala como resultado más importante, que, las actividades educativas con 

tradiciones populares, fortificó la identidad cultural de los niños investigados. 
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Clavelo, J. L. (2017). “Talleres de Artes Plásticas para potenciar la identidad 

cultural en estudiantes de 7mo. Grado de la Secundaria Básica “El Vaquerito”. Tesis de 

Licenciatura en Educación: Instructor de Arte. Universidad Central Marta Abreu de las 

Villas. Cuba. Investigación cualitativa, multimodal; que utiliza las técnicas de colección 

de datos el análisis de documentos, observación participante, encuesta, entrevista y el 

análisis del producto de la actividad. La población estuvo confirmada por 140 escolares 

de séptimo grado de la ESBU “El Vaquerito” de Santa Clara, siendo su muestra 

intencional no probabilística de 20 estudiantes. Como conclusión importante anota que 

los talleres de artes plásticas seleccionados fortalecen y estimulan la comprensión de los 

elementos conformantes de la identidad cultural de Cuba; además contribuyen al 

mejoramiento educativo y a la comprensión estética de los estudiantes, materia de 

investigación.  

 

 Ojeda, J. L. (2015). “La música tradicional ecuatoriana en el fortalecimiento de 

la identidad cultural de los habitantes del Cantón Piñas, Provincia de El Oro. Período 

2014”. Tesis de Licenciatura en Educación, mención Educación Musical. Universidad 

Nacional de Loja, Ecuador. Exploración cuantitativa, tipo no experimental y diseño 

descriptivo simple. Trabajó con una población de 394 unidades, entre pobladores, 

músicos y autoridades del Cantón Piñas. Utilizan como instrumento de acumulación de 

datos el cuestionario. El intelectual concluye que el nivel de aceptación de la música 

popular ecuatoriano es bajo (49%); siendo preferidos géneros musicales de otros países, 

como la balada, pasacalle y la salsa. Además, señala, que la falta de identidad musical se 

debe a que las autoridades de turno no desarrollan proyectos de difusión cultural, 

consignados a la promoción de la referida música tradicional. 

 

1.5.2. A nivel nacional 

 

De la misma manera no se encontraron investigaciones que refieran sobre ambas 

variables en estudio; se descubrieron investigaciones que refiere a una de las variables 

estudiadas. Se anotarán los más cercanos a la presente investigación. Sullón, N. (2016). 

“Características de la identidad nacional en los estudiantes de Tercer Grado de 

Educación Secundaria del Colegio de Alto rendimiento de Piura, 2016”. Estudio para la 

obtención de Licenciatura en Historia. Universidad de Piura, Perú. Exploración 

cuantitativa, no experimental y diseño descriptivo. Utilizando una población muestra, no 
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probabilística e intencional, de 93 estudiantes del tercer grado A, B, C y D del Colegio 

de Alto Rendimiento de Piura. Utiliza como instrumento de recojo de datos el 

cuestionario. La intelectual concluye numerando que el mayor porcentaje de estudiantes 

de la Institución Educativa investigada, tiene elevado nivel de filiación con el Perú, 

determinados por la comprensión y respeto a los símbolos patrios, monumentos 

históricos, música, danza y otros aspectos culturales peruanos, como fiestas populares, 

festividades, costumbres, manifestaciones artísticas, entre otros. 

 

 Alegría, J. C. (2016). “Identidades culturales artísticas de la Región del Cusco y 

del Perú”. Tesis de Licenciatura en Arte Visuales por la Escuela Superior Autónoma de 

Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco. Perú. Pesquisa cualitativa, de diseño procesos 

creativos por expresión. Utiliza como población muestra censal no probabilística 12 obras 

artísticas que fueron realizados por el investigador. Emplea los instrumentos de ficha de 

análisis documental para medir la identidad cultural en las obras artísticas y el 

cuestionario de encuesta dirigido a 30 asistentes a la inauguración de la exposición 

artística, para determinar la identidad cultural de la región. El investigador artista 

concluye señalando que las obras realizadas con connotaciones de la identidad peruana y 

cuzqueña, lograron sensibilizar a la población asistente a la exposición de las referidas 

obras artísticas, además de demostrar la interpretación de costumbres que comunican 

conceptos claros como es la apreciación por nuestra cultura y unión, demostradas en las 

encuestas.  

 

Mercado, Y. V. (2010). “Relación entre motivación e identidad cultural en 

adolescentes de la ciudad de Puno”. Tesis del grado de Magíster en Psicología 

Organizacional. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Averiguación 

cuantitativa, no experimental y diseño descriptivo correlacional. La población muestral 

probabilística estuvo constituida por 578 adolescentes del emporio de Puno de 12 a 17 

años de edad, pertenecientes a los colegios oficiales y privados de la ciudad de Puno. 

Utilizando como instrumentos de recojo de datos el test de motivación M – L (Vicuña y 

Colbs, 1996) y la prueba de identidad nacional elaborado por Vicuña (1987). La 

investigadora concluye señalando que la correspondencia entre la estimulación y la 

identidad cultural en los adolescentes de la ciudad de Puno, es directa y significativa, pero 

débil (Rho = 0,176); sin embargo, se puede utilizar como factor propulsor a la 

estimulación para lograr mejoras en la identidad cultural. Finalmente, indica que la 
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relación es positiva debido a que los componentes que estimulan al ser humano son 

grupales y culturales, factores que los impulsan al logro de metas y aspiraciones grupales 

e individuales. 

 

Castro, M. (2005). “Manifestaciones artísticas y la expresión de los sentimientos 

del alumno”. Escudriñamiento monográfico, tipificada como experiencial, para optar el 

título de Profesor de Educación Artística, con mención en Artes Plásticas. Escuela 

Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP); Lima, Perú. En el 

trabajo no se encontró el acápite de métodos; empero, se puede deducir que es de carácter 

explicativo, que utiliza una encuesta dirigida a la población muestra de estudio para el 

acopio de datos cuantitativos y cualitativos. La investigadora, como conclusión 

importante señala, que los trabajos artísticos plásticos de los estudiantes representan ideas 

y emociones; del mismo modo indica, que la motivación a partir de temas del entorno 

regional es mucho más beneficiosa para lograr expresividad y sensibilidad en los 

estudiantes. Las motivaciones y la realización de obras artísticas, deben ser aprovechadas 

por los docentes para conseguir los objetivos artísticos, educativos y de formación 

integral de los educandos. Toda vez, que el arte tiene un rol sustancial en el impulso de 

la personalidad del individuo. 

 

Canales, M. G. (2016). “La danza e identidad cultural en los estudiantes del taller 

de danza de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, Tingo María, 2016”. Estudio 

de Magíster en Docencia en Educación Superior e Investigación, por la Universidad de 

Huánuco, Perú. Investigación pre experimental, enfoque cuantitativo, que tuvo la 

herramienta de selección de datos un test de identidad cultural, con dimensiones personal 

y social dirigida a una muestra no probabilística de 20 estudiantes del taller de danza de 

la Institución Educativa ya referida. Las conclusiones señalan que las danzas regionales 

lograron influenciar positiva y significativamente en la identidad cultural en estudiantes 

investigados; de la misma manera las dos dimensiones en estudio: personal y social, 

lograron desarrollarse luego de la práctica dancística regional. 

 

Pinedo, C. (2018). “La dramatización de relatos andinos y la identidad cultural 

en los alumnos del Primer Ciclo de la Facultad de Educación de la Escuela Superior 

Autónoma de Bellas Arte “Diego Quispe Tito – Cusco”. Tesis de Maestría por la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima, Perú. Investigación 
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cuantitativa de diseño cuasi experimental. Tomó como herramienta de acopio de datos la 

ficha de observación, teniendo como muestra no probabilística de 30 estudiantes del I 

Ciclo de la Escuela de Arte ya mencionada. En el trabajo se concluye que la dramatización 

de relatos andinos, que aún subsiste en la cultura andina, contribuye elocuentemente en 

la consagración de la identidad cultural de los jóvenes estudiantes investigados.    

 

Espinoza, R. (2016). “Las canciones del carnaval abanquino y la afirmación de 

la identidad cultural en las estudiantes de la Institución Educativa La Victoria. Abancay, 

2010”. Tesis de Licenciatura por la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 

Perú. Pesquisa cuantitativa, no experimental y diseño descriptivo correlacional. Teniendo 

como población modelo a las estudiantes del Primero al Quinto Grado “A” y “B” de 

secundaria de la Institución Educativa arriba mencionada. La herramienta de recopilación 

de datos fue el cuestionario. Se culmina que existe una relación moderada entre las 

canciones del carnaval abanquino y la identidad cultural, dando a entender, mientras 

mayor sea la práctica de canciones abanquinas, mayor será la identidad cultural. En el 

análisis de sus dimensiones: personal y social, los resultados se muestran de manera 

similar, es decir hay relación moderada entre las dimensiones de la identidad cultural y la 

variable canciones abanquinas carnestolendas. 

 

1.5.3. En el ámbito regional 

 

 En las bibliotecas institucionales no hay informes de investigación básica con las 

variables estudiadas. En la Escuela de Artes Plásticas existen indagaciones monográficas 

sobre una de las variables. Por ser importantes para el presente estudio se les anotará. 

Chancos, M. y Vásquez, J. L. (2006). “El wayno como motivación para el desarrollo 

creativo del dibujo en las alumnas del Tercer Año “A” de Educación secundaria de la 

Institución Pública “Nuestra Señora de Fátima” de Ayacucho, 2006”. Investigación para 

obtener el título de Profesor de Educación Artística – Artes Plásticas por la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho. 

Monografía de análisis de experiencia, que no menciona el marco metodológico; utiliza 

el cuestionario de encuesta para recoger los datos de la población muestra. Los 

investigadores llegan a tres conclusiones importantes: Primero, después de administrar el 

wayno como estrategia estimulativa en la realización de dibujos artísticos, se lograron 

mejorar la creatividad artística de los educandos investigados. Segundo, es necesario la 
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aplicación de nuevas estrategias educativas para lograr avances cualitativos en la 

educación de los estudiantes. Y tercero, el wayno ayacuchano, se presta para su 

interpretación pictórica, debido a que sus temas son de arraigo popular, por tanto, bastante 

conocidos por los estudiantes, materia de investigación. 

 

Flores, R. J. y Lagos, F. (2010). “La canción en quechua Ayacucho – Chanca como 

un medio de aprendizaje social y desarrollo de identidad cultural en el Área de Arte 

(Dibujo), en estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Pública “San Juan de la Frontera” de Mollepata, Ayacucho – 2008”. Trabajo 

de investigación para la obtención del título de Profesor de Educación Artística por la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” – 

Ayacucho. Monografía de tipo análisis experiencial que para la recopilación de datos usa 

el instrumento de cuestionario encuesta para medir el aprendizaje social, la creatividad y 

el progreso de la identidad cultural a una población muestra de 14 estudiantes del Segundo 

grado. Los investigadores como conclusión importante anotan que el trabajo articulado 

de la canción quechua – chanca y el dibujo, constituye un medio de aprendizaje social 

que permite al educando desarrollar su capacidad imaginativa, creativa e identidad 

cultural. De la misma manera anotan que, a partir de las canciones propuestas, los 

alumnos lograron expresar espontáneamente sus estados afectivos, ideas, sentimientos y 

modos de ver las cosas, creando y recreando imágenes, puesto que no hubo modelo a la 

vista, permitiéndoles el desarrollo intelectual y sensibilidad creadora. Trabajar obras 

artísticas desde motivaciones culturales de la zona, hace que los estudiantes afloren sus 

habilidades imaginativas y creativas, y a identificarse con los valores culturales propios. 

  

López, S. y Vega, C. E. (2010). “El wayno ayacuchano como medio motivador 

para la expresión pictórica en estudiantes del Primer grado “A” de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa Pública “Libertad de América” del distrito de 

Quinua – Ayacucho, 2008”. Investigación para acceder al título de Profesor de Educación 

Artística, Artes Plásticas, por la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe 

Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, Perú. Monografía de análisis experiencial, donde 

no se nombra el marco de la metodología. Manipulan la ficha de observación para 

determinar el desarrollo de la expresividad artística de manera cuantitativa. Como 

conclusiones importantes, señalan que el wayno ayacuchano es una estrategia motivadora 

muy eficaz para el desarrollo de la expresividad pictórica, del mismo modo para la 
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disminución de estereotipos y trabajos caricaturescos presentes al inicio de la 

investigación. A partir de la comprensión del contenido temático de los waynos 

ayacuchanos, la mayoría de los estudiantes lograron plasmar pictóricamente temas 

sociales e incluso sentimentales, llenos de expresividad. Experiencia, que fue trasladada 

a la pintura sobre el pavimento, con resultados novedosos, ningún trabajo mostraba 

estereotipos y dibujos caricaturescos.  

 

Albarrán, J. U.; Huamán, E.; y Marquina, E. (2012). “La cerámica como medio 

de expresión artística creativa y fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes 

del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “María 

Parado de Bellido” de Ayacucho, 2009”. Investigación para optar el título de Profesor 

de Educación Artística. Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán 

Poma de Ayala” de Ayacucho. Monografía de análisis experiencial que no anota el marco 

metodológico. En la selección de datos emplean el cuestionario y la ficha de observación 

para la medición de los trabajos artísticos, a un modelo poblacional no probabilístico de 

38 educandos del Tercer Grado de Secundaria. Como conclusión importante anotan que, 

luego de la aplicación de técnicas y estrategias educativas adecuadas se logró mejorar la 

creatividad artística; del mismo modo se lograron favorecer la identidad cultural a partir 

de los trabajos cerámicos. El modelado de costumbres, tradiciones, cosmovisión y 

vivencias regionales son aportes valiosos que permiten valorar el legado maravilloso de 

nuestros antepasados. 

 

Pillpe, César Arturo. (2018). “El huayno ayacuchano en la expresión pictórica en 

estudiantes del Nivel Secundaria. Ayacucho, 2017”. Trabajo de investigación para 

acceder al título de Licenciado en Educación Artística, Artes Plásticas, por la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho. 

Perú.  Averiguación cuantitativa, tipo experimental y diseño cuasi experimental. Laboró 

con un modelo de población no probabilística de 26 estudiantes del Primer Grado “A” del 

nivel Secundaria de la Institución Educativa Pública “Luis Carranza” de Ayacucho. Usó 

como instrumento de recojo de datos el plan experimental (Variable: Huayno 

ayacuchano) y la lista de cotejo (Variable: Expresión pictórica). Los resultados 

estadísticos indican el desarrollo de la expresividad artística, en la medida que, existe 

diferencia sustancial de 25,00 puntos entre el pre y post prueba. El investigador concluye 

que, después de la aplicación del huayno ayacuchano, como estrategia educativa, la 
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expresividad pictórica se desarrolló significativamente, del mismo modo las dimensiones 

de la expresividad pictórica: pensamiento crítico, solución de problemas pictóricos y toma 

de decisiones se vieron influenciados significativamente por el huayno ayacuchano, 

empleado como estrategia didáctica.   

 

1.6.  Objetivos: 

 

1.6.1.  Objetivo general: 

 

OG. Establecer la influencia del huayno ayacuchano en la identidad cultural 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 

OE1. Determinar la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión espacial 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

OE2.  Demostrar la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión socio 

cultural pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del 

Colegio Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

OE3. Evaluar la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión creativa 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

OE4.  Explicar la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión expresiva 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 
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2.1.  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. ARTE Y CULTURA 

 

El Arte y cultura son manifestaciones que el hombre ha dejado en el transcurrir de 

su existencia. El arte, como manifestación sensible, ha existido desde siempre y sus 

diversas formas de manifestación fueron consideradas como la herencia cultura; y como 

tal se constituye como instrumento de estudio de las diversas formas de vida de los 

hombres que lo practicaron. Como ya es de conocimiento, hay diversas clasificaciones en 

cuanto al arte, la más aceptada hasta algunos años atrás, es lo que se denominaba artes 

mayores (escultura, arquitectura, pintura, música, incluyendo las nuevas artes como el 

cine, la fotografía, entre otros) y artes menores, que se revalorizaron con las nuevas 

concepciones del Diseño de Bauhaus. En la actualidad, hay nuevas clasificaciones que lo 

consideran como artes visuales, artes auditivas y artes auditivas visuales, que por 

supuesto, cada uno de ellos tienen sus sub clasificaciones. (UNESCO, 2006). 

 

2.1.1.1. El Área de Arte y Cultura  

 

Es una nueva denominación de lo que antes se llamaba Educación Artística; y 

como tal, está inmersa dentro del Diseño Curricular Nacional (DCN), que es considerada 

como una asignatura que determina el disfrute y la intervención de los discentes en la 

vida artística y cultural peruano; al respecto el Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU, 2016), señala que, en el Área los discentes valora las creaciones artístico – 

culturales con el propósito de comprender los aportes del arte a la cultura y la sociedad y 

desde ese entendimiento crea proyectos artísticos empleando numerosos lenguajes 

artísticos como medio de comunicación sus pensamientos a otros. Igualmente, el Área 

plantea dos competencias: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – 

culturales diversas; y Crea proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos. 

 

La competencia: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico – culturales, 

se refiere a la interrelación de los estudiantes con las diversas expresiones artísticos 

culturales que se desarrollan en el ámbito regional, nacional e internacional, es decir, es 

la forma como los educandos aprecian las manifestaciones realizadas por los artistas y 

artistas populares, con la finalidad de hacer un análisis, comprenderlos y reflexionar sobre 
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ellas. Bajo esta competencia, los educandos del nivel básico, podrán realizar los estudios 

de obras artísticas de otros ámbitos geográficos y poder compararlo con las obras que se 

producen en su entorno regional y desde su perspectiva mejorarlos, plasmándolo en su 

propia creación artística. (MINEDU, 2016).   

 

 La segunda competencia: crea proyectos desde los lenguajes artísticos, se 

comprende como al empleo de los diversos lenguajes artísticos para su expresión y 

comunicación de ideas, mensajes y sentimientos, haciendo uso de sus diversas 

habilidades, como las imaginativas y creativas. Del mismo modo, el educando, gracias al 

aprendizaje obtenido, debe utilizar diversos recursos para elaborar sus propias creaciones 

plásticas, en concordancia al mundo objetivo que le rodea, con la intención de utilizar su 

producto artístico, como un medio de comunicación. (MINEDU, 2016) 

 

Como se podrá entender, estas dos competencias consiente al estudiante, en 

primer término la realización de manifestaciones artísticas con elementos y recursos 

existentes en su medio, utilizando, líneas, ritmo, armonía, colores, entre otros elementos 

plasticos y subjetivos de la organización artística, con la finalidad de plasmar sus 

vivencias y pensamientos personales en una obra plástica, que finalmente se convertirán 

en un medio de comunicación. En segundo término, consentirá al educando investigar, 

analizar y comprender los hechos artísticos producidos en el contexto regional, nacional 

e internacional y emitir un juicio de valor .  

 

2.1.1.2. La educación como herramienta de crecimiento y desarrollo  

 

El Área de Arte y Cultura, se preocupa por otorgar nuevos conocimientos 

transformadores activos, y que el educando se comprometa de su propia evolución; para 

que a partir del arte y su práctica se logren alcanzar la dinamización social, donde las 

diversas formas expresivas del hombre se hallan presentes. La enseñanza de dicha Área, 

tiene sustancial importancia en la formación general de los individuos, en cuanto se 

desarrollan la capacidad creadora, la autoestima, la potencialidad en la labor en equipo, 

la disposición para el aprendizaje y el potenciamiento del pensamiento divergente o 

abstracto o lateral. Así, como o señala la UNESCO (2006), un individuo en la fase de 

aprendizaje se contacta con los procesos artísticos y recibe una enseñanza, incorporando 
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elementos de su misma cultura, estimulando su creatividad, su iniciativa, su imaginación, 

su inteligencia emocional, entre otros. 

 

Por lo cual, la mayoría de los estudiosos, ultimaron que el arte es de mucha 

jerarquía en la vida del hombre, porque con ella se puede lograr mayor cultura general y 

alto grado mental, además gracias a ella, el hombre logró altos valores de hominización, 

socialización, enculturación y educación.    

 

Es trascendente impulsar las artes y la cultura, como aspectos fundamentales en 

el desarrollo de la nación, promoviendo, a través de las obras creadas, el conocimiento y 

cultura del país, además de propiciar el intercambio de ideas para desarrollar políticas y 

programas de fortalecimiento en la relación mutua entre las artes y la sociedad. 

 

2.1.1.3. La importancia del arte en la formación integral de los estudiantes 

 

El MINEDU (2016), al referirse de la importancia del arte, indica que el arte se 

encarga de potenciar la creatividad, expresividad, sensibilidad y el pensamiento crítico de 

los educandos para distinguir, valorar y respetar las características que se encuentran en 

su cultura y la de otras latitudes; igualmente ofrece a los discentes la ocasión de expresar 

sus gustos, ideas, emociones y sentimientos por medio de las diversas expresiones 

artísticas, como la música, la danza, el teatro y las artes visuales. El arte, permite a los 

estudiantes expresar con autonomía, sus apreciaciones sobre sus creencias, su realidad, 

emociones y sentimientos. De otro lado, el arte es manifestación cultural y un medio por 

el que se informan los aspectos cognitivos culturales transmitidas de generación en 

generación.   

 

2.1.1.4. Estrategias didácticas en el Área de Arte y Cultura 

 

Con el Área de Arte y Cultura, el proceso educativo regula un camino que ofrece 

a los jóvenes la eventualidad de ampliar todo su potencial. Un Área de Arte y Cultura 

rica, con conocimiento, bien planificada y ejecutada, no solamente apoya a los discentes 

a engrandecer sus propósitos artísticos, también les permite formular propuestas artísticas 

que beneficien su desarrollo personal. Por ello, la aplicación en las sesiones de 

aprendizajes de estrategias educativas, es proporcionar herramientas útiles para observar, 
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sensibilizar, valorar, criticar el arte y la cultura de una manera más abierta, individual, 

sencilla y comparativa. Propuestas a estudiantes que se preocupan por ver la importancia 

del valor cultural y puedan ampliar sus conocimientos a otros individuos en su 

cotidianidad, como a familiares, compañeros de estudios, familiares, parientes, maestro, 

etc., apoyándolos y abriendo sus expectativas a un mundo cada vez más cambiante y 

globalizado, que exige de mayor cantidad de personas preparadas cognitivamente. 

(Álvarez, C.M.; 1999). 

 

En el Área de Arte y Cultura, es importante orientar a los educandos hacia la 

apreciación de los valores artísticos, en cuanto que, es una manera de crear, promover e 

implementar estrategias educativas de manera vivencial, tratando de despertar, motivar y 

estimular el beneficio de la asignatura, apoyándolos en el desarrollo de habilidades en la 

adquisición de mayores conocimientos. Al respecto, David Ausubel (citado por Álvarez, 

C. M.; 1999), considera que, los maestros están en la obligación de incitar a sus educandos 

un aprendizaje significativo, utilizando para ello, organizadores previos, resúmenes de 

conceptos y relaciones sobre un tema, etc., que conlleve a una intervención activa de los 

discentes dentro de un entorno determinado y definido.   

 

 En el libro Procesos cognitivos y currículo, Elliot, E. (2005), afirma, que, las 

actividades artísticas que desarrolla el estudiante, le ayuda a comprender de mejor manera 

las asignaturas académicas, especialmente las ciencias sociales, por lo que puede ser una 

herramienta ideal para el aprendizaje de dichas materias; en la medida que, el arte se 

convierte en un mediador en la formación de conceptos, igualmente, las artes visuales 

permiten comprender mejor los temas porque reúne la contemplación estética visual y el 

mensaje cognitivo, inserta en la obra plástica.    

 

De esta manera, la función del Arte, es ofrecer un sentido de imaginación en la 

experiencia humana; a lo largo de la historia y distintas épocas, el arte tuvo un papel 

importante en la espiritualidad, principalmente en el aspecto religioso, donde se visibilizó 

mediante imágenes. Por ello se puede afirmar, que cuando un artista transforma una idea 

en imágenes crea una metáfora visual, una forma que mediante ella puede expresarse los 

valores más valiosos del hombre. Las prácticas artísticas y culturales son métodos de 

exploración, investigación, creación y apropiación, que consienten la construcción de 

procesos de significación, que repercuten en el desarrollo de competencias; articulando 
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los diversos aprendizajes, como el aprender a ser y sentir, aprender a saber y conocer, y 

aprender a saber hacer, a partir del Área de Arte y Cultura, situando la formación integral 

como horizonte de sentido. Igualmente, los materiales didácticos y audio visuales son 

herramientas que se emplean para desarrollar actividades de imaginación y creatividad 

artística. (Álvarez, C. M.; 1999). 

 

2.1.1.5. La Motivación 

 

La motivación ha sido conceptualizada, de diferentes formas. Así, se le considera 

como la conjunción de fuerzas internas o rasgos personales, de contestaciones 

conductuales a ciertas incitaciones. La motivación es un proceso que nos lleva hacia los 

objetivos de una determinada actividad, que la provoca y la mantiene. Cumple un papel 

fundamental, a partir de ella se estimula a los individuos a satisfacer una necesidad, 

creando con ella una presión necesaria para trabajar en el cumplimiento de la meta, o 

también para que deje de hacerlo. De acuerdo a este estado anímico interno, se activa, 

dirige y mantiene la conducta. En el proceso educativo, la motivación tiene un rol 

fundamental, porque estimulará en el cumplimiento de actividades académicas, además, 

en el Área de Arte y Cultura, el educando logrará desarrollar a cabalidad la creatividad 

artística. (Rodríguez, W.; 1971). 

 

Según Corbin, J. A. (2015), los educandos que se hallen motivados en el 

aprendizaje de un tema, están dispuestos y comprometidos en la realización de cualquier 

actividad que pueda ayudarlos a saber más, a atender y comprender lo que se le enseña o 

preparar materiales educativos de trabajo. Actividades, que, en su conjunto, facilitan el 

aprendizaje. En ese sentido, la motivación tiene mucha influencia en el aprendizaje y 

ejecución de actividades escolares.  

 

2.1.1.6. La motivación en el estudiante 

 

Según Corbin, J.A. (2015), existen tres tipos: la motivación intrínseca, la 

motivación extrínseca y la motivación cognitivo social. 

 

La motivación intrínseca, es entendida como aquel impulso interno de las 

personas por realizar diferentes actividades, sin la necesidad de ser una obligación o 
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mandato externo. En el proceso educativo, la curiosidad y el interés, son las incitaciones 

intrínsecas imprescindibles. Bajo estas circunstancias, el interés, podría ser medido por la 

cuantía de tiempo que el individuo dedica a la realización de actividades sin ninguna 

condición y sin recibir nada por ella, por la labor realizada. En esta situación existirá 

afinidad, atención y gozo por el tema o actividad que realiza, por tanto, le será más 

interesante y les producirá mucha satisfacción, por el simple hecho de hacerlas. También 

se define, como la inclinación innata a involucrarse en los propios intereses y ejercitar la 

capacidad personal para hacerlo, buscar y dominar desafíos, por más grandes que sean. 

 

La motivación extrínseca, son comprendidas como aquellos impulsos que surgen 

de terceras personas para que se logre objetivos personales o comunes. En el proceso 

educacional la estimulación extrínseca se garantiza por premios y alabanzas. Los 

individuos extrínsecamente motivados, desarrollan acciones por el hecho de que la 

participación en las mismas les otorgará resultados esperados, como premios, aplausos o 

para evitar castigos. Es decir, son impulsos que provienen del exterior de la persona como 

un aspecto motivacional que ayuda y exige en el aprendizaje.  

 

La motivación cognitivo social, entendida como la adquisición de los educandos 

en el medio educativo de motivaciones de logros y metas de logro. La motivación del 

logro, es entendida como el deseo por desarrollar una actividad de manera excelente y 

ubicarse en la posición de destacado con respecto a otras personas. Las metas de logro, 

son consideradas como objetivos específicos en la conducta de la persona en la vida 

profesional, de tal manera que el servidor tenga los objetivos claros, en similitud de 

condiciones con otros trabajadores que no tienen claros sus metas, siempre se 

caracterizará por tener mejor trabajo que su par. 

 

López Salas (1999), al referirse sobre la motivación en las creaciones artísticas, 

dentro del campo educativo, señala que es una motivación interna, porque la actividad 

artística es de gozo estético y complacencia intelectiva que provoca la actividad creativa 

en los individuos, dejando de lado los objetivos y resultados finales de la obra. 

Motivaciones intrínsecas que pueden surgir de la temática, modelo, naturaleza del 

ejercicio, trabajos artísticos de referencia, instrucciones teóricas, técnicas, entre otros. Del 

mismo modo, indica que cualesquiera de los artistas llegan inclusive a perder el sentido 
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temporal, avocándose en la tarea creativa, entonces, la actividad se convierte en un fin en 

sí mismo cuyo resultado final será placentero. 

 

2.1.1.7. Estrategias Motivacionales 

 

Así como en otras asignaturas, el boceto de organización de una sesión de 

aprendizaje se inicia como una motivación inicial, que podría relacionarse de una 

reflexión, de una lectura, conjunto de interrogaciones lanzadas al auditorio, entre otras 

actividades; cuyo fin es despertar interés en los estudiantes sobre el tema a tratarse. Sin 

embargo, también es necesario una motivación continua permanente, siendo el maestro 

intermediario en este proceso.  

 

Según Corbin, J. A. (2015), el maestro emplea estrategias motivacionales de 

acuerdo al contenido del Área, el tema a desarrollar, los ejercicios y, también, de acuerdo 

a las condiciones específicas que requiere la clase, así como los intereses de los 

educandos. Se sabe que, en el Área de Arte y Cultura, la capacidad artística se desarrolla 

mediante diversas acciones y formas de conducta. En ese entender, la estimulación en el 

Área de Arte y Cultura, Artes Visuales, es observar y optimizar la sensibilidad de la 

percepción; representar y crear; descifrar el lenguaje artístico como un procedimiento 

estructural; y en Música es fomentar la audición, la digitación o interpretación y la 

estructuración musical. Es decir, cada una de las capacidades artísticas, tienen su propia 

estrategia motivacional. Al respecto, Eisner, E. W. (2005), formalizó una proposición 

general sobre aspectos cognitivos y aptitudes pedagógicos que requiere el profesor de 

Arte y Cultura para motivar y educar debidamente al estudiante. Hay que tener en 

consideración que, las destrezas motivacionales de Eisner permiten la movilidad e 

interacción de los dos hemisferios del cerebro y el perfeccionamiento de competencias 

educacionales. Tenemos las siguientes estrategias: 

• Es muy importante el uso de la imaginación, en el Área de Arte y Cultura; por lo 

que, los docentes deben promover en sus educandos el uso de la imaginación. 

• En el Área de Arte y Cultura, la enseñanza es referida a técnicas y materiales 

artísticos, que son erudiciones sencillas o complejas, sin embargo, primordiales 

en la dinámica del salón de clases. 

• Los docentes deben estar en la capacidad de leer imágenes, para así poder leer los 

trabajos realizados por los educandos. 
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• Los educandos deben saber los propósitos y entender de las actividades 

educacionales y tener un espacio individual en su creación; entonces el profesor 

debe saber interpretar el mensaje de la obra; porque la apreciación personal es 

primordial en las artes, ejecutando seguimiento a las creaciones de los educandos, 

sin extralimitarse y admitiendo que la obra sea realizada por el educando. 

• El maestro debe comunicar sus conocimientos con un lenguaje claro y con 

actitudes apropiadas a la asignatura que se está ofreciendo y lo que se va a 

asimilar, aplicables en la creación de los educandos. Utilizando un lenguaje 

sencillo, al explicar las técnicas y los procesos del trabajo artístico creado.  

 

2.2.2.  EL HUAYNO  

 

Es una forma musical muy particular e identifica a la región, que tiene como 

característica fundamental el compás simple e irregular que se manifiesta en su estructura; 

es la forma más conocida y practicada en el ámbito regional. Es la que personifica la 

identidad regional, y es el resultado del perfeccionamiento histórico, vivencial de los 

hombres que subsistieron en éstos lares peruanos. (Palomino, F.; 2002). 

 

2.2.1. El huayno ayacuchano 

 

Según Arguedas, J. M. (2006), al referirse sobre los orígenes del huayno 

ayacuchano, dice que se conocen dos teorías contradictorias.  La primera teoría, menciona 

que esta forma musical recién tiene sus inicios en la época colonial ayacuchana, como 

resultado de la transculturación y las subyugaciones vividas por los ayacuchanos de esos 

tiempos; la segunda teoría, refiere que esta forma musical ayacuchana fue la suma de 

recopilaciones de músicas aborígenes y practicado en el incanato en actividades festivas; 

también indican que a la fusión de la música aborigen le agregaron los conocimientos de 

la lírica y su sello cultural; que finalmente se constituyó en la música más trascendente 

del Imperio incaico, por su ritmo alegre, festivo y armónico.  

 

Rivera, F. A.; (1977), (citado por Palomino, F; 2002), señala que en la época 

colonial, la música identitaria ayacuchana tuvo un progreso musical imperceptible, 

debido a los problemas socio políticos de aquellos tiempos; se sabe  que, en 1614, el 

Arzobispado de Lima, determino normativamente la quema de instrumentos musicales 
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indígenas y prohibió todo tipo de cantos y danzas rituales indígenas, por ser calificadas 

de “procedencia o intención demoniaca”; por tal motivo, el huayno ayacuchano se 

trasladó a las alturas de la región. Lugar donde se produce el mestizaje, girando en su 

composición, ejecución, contenido, inclusive en el uso de instrumentos. Cambios 

sustanciales que mostraron en diferentes regiones departamentales, en diferentes grados 

y formas; se mostró un tanto lento, pausado, nostálgico, romántico y a veces realista, en 

concordancia a las regiones y su organización económica, social, cultural y política.  

 

Se tiene información, que, en la época republicana, donde el huayno ayacuchano 

que avanzó inconteniblemente; diferenciándose melódicamente entre la música 

campesina y citadina. El huayno campesino es de carácter casi festivo y manifiesta 

vivencias y vicisitudes del diario quehacer campesino. La música citadina, adquiere un 

acento señorial y virtuoso. Empero, los dos son testimoniales y mayormente tristes. Sus 

letras y ritmos expresan las vivencias históricas del ayacuchano; cuyas letras y tonadas 

melancólicas recuerdan el sufrimiento individual de sus creadores. 

 

Como producto de la influencia cultural de las regiones que rodean a la región e 

ideas y concepciones musicales nuevas de compositores y cultores actuales, en la época 

contemporánea, el huayno ha sufrido variaciones elementales. Además, la presencia de 

una producción musical en el medio ha hecho de esta forma musical con características, 

adornos fuera de contexto, compás más pausado y lento. Que muchos autores e intérpretes 

lo llaman con propiedad, huayno balada, huayno taquiraris, huayno chicha o huayno taki. 

 

Sin embargo, a pesar de estas nuevas características, de sus variaciones y 

problemáticas, tiene estrecha relación con la bohemia, con las celebraciones de fiestas 

familiares y populares, actividades agrícolas, sociales, cívicas y religiosas. Forma 

musical, muy querida en el medio, por contenidos, que tienen relación directa con las 

experiencias y hechos socio culturales de la región.  

 

Cada uno de los pueblos, de la región ayacuchana, tiene sus manifestaciones 

culturales, entre ellos una música propia; que corrobora la situación nacional de 

pluriculturalidad. Manifestaciones musicales que tienen grandes diferencias en cuanto a 

ritmo, melodía, compás, de manera general en su estructura; de esta manera es posible 

citar además del huayno, al carnaval, pasacalle, marinera ayacuchana, araskaska, harawi, 
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pumpín, toril, yaraví, qashua, huaylillas, entre otros; que en realidad caracteriza a una 

zona y un período festivo. De tal forma, siendo muchas formas musicales en el medio, 

hace que muchos pobladores de esta parte del país desconozcan dichas manifestaciones 

populares. (Palomino, F.; 2002).  

 

2.2.2. La música 

 

Se dice que, la música es el arte de coordinación y transmisión de efectos sonoros, 

armonioso, y estéticamente válidos. Se transmiten mediante la voz e instrumentos 

musicales. También, es definido como la combinación de sonidos sucesivos, con 

secuencia temporal, considerando leyes melódicas, armónicas y rítmicas, producido por 

instrumentos musicales o la voz, que produce efectos expresivos y estéticos; resultan ser 

agradables al oído.  De tal forma, la armonía, melodía y ritmo, son elementos primordiales 

en la creación musical. La música es el arte que acompaña en la vida del ser humano, 

desde los inicios de la historia; y poseen tres componentes: el sonoro, el temporal y el 

intelectual (Palomino, F.; 2002): 

 

• El sonoro, está representado por la unión específica de sonidos.  

 

• El temporal, es la que preserva el momento puntual de representación y ejecución 

de los sonidos.  

 

• El intelectual, se refiere a la influencia que causa un movimiento sonoro en el 

oyente; que influye en el estado anímico y lo modifica. 

 

  La música, se entiende como la expresión artística de una región. Al mismo 

tiempo, es un medio de expresión de sentimientos. 

 

2.2.3. La enseñanza musical y su importancia 

 

Palomino, F. (2002), señala que, en el campo de las artes, la música es una de las 

manifestaciones artísticas, donde el hombre valiéndose de sonidos, movimientos, ritmos 

y melodías estructuradas expresa su mundo interior y exterior, es considerada como un 
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procedimiento creativo y que mediante ella proyecta sus conocimientos, apreciaciones, 

reflexiones su forma de pensar de todo aquello que le rodea, es así que, la música tiene 

un carácter de comunicación, el mensaje es captado por el receptor que se encarga de 

interpretarlo a su manera.  

 

Hay estudios sobre la educación musical que tiene real importancia en la 

existencia humana y de mucha más importancia en el proceso educativo que permite 

lograr el desarrollo integral de los educandos y de cultivar su sensibilidad, estimulando y 

completando todos los aspectos de su personalidad. La música, como tal, tiene desenlaces 

positivos en el impulso cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los jóvenes. 

Igualmente, se ha demostrado, que la música incita la actividad del hemisferio izquierdo 

del cerebro, que tiene la facultad del aprendizaje léxico, los números y el uso de la lógica. 

 

El aprendizaje musical repercute primordialmente en la sociabilización y 

promueve la colaboración, el espíritu crítico y el respeto en la realización de actividades 

colectivas; además, mediante canciones es posible aprender valores y hábitos. Es tan 

importante, en cuanto nos acompaña en el transcurso de la vida. Actualmente, en la 

comunidad educativa se ha precisado que la música tiene un papel fundamental en la 

formación global de los discentes; por lo que, los padres y la sociedad en su conjunto 

comprenden la importancia de las áreas artísticas en el buen desarrollo de los jóvenes. 

(Palomino, F.; 2002). 

 

2.2.4. Artes Plásticas 

 

Son expresiones humanas, que reflejan, a través de recursos plásticos, productos 

de su imaginación o su comprensión de la realidad, cuando se refiere sobre las artes 

plásticas, se habla sobre las diversas técnicas de producción de los trabajos artísticos, 

donde se manipulan materiales y elementos dispuestos de ser modelados, reformados o 

transformados por el artista. Los recursos plásticos, son para los artistas la materia prima 

para representar figuras, imaginación o visión de lo real. 

 

Esta rama artística incluye trabajos de pintura, escultura, la arquitectura, grabado, 

etc. El artista plástico, para dar inicio a la actividad, recurre a la elaboración de un diseño 

rápido bocetado, sin aplicar ningún elemento organizativo de una composición. Una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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segunda tarea, dentro de las etapas iniciales, luego del bocetado, es el mejoramiento del 

boceto, aplicando su valoración. 

 

A través de las artes plásticas se plasman representaciones reales o una visión 

imaginaria. Toda la creación como proceso, requiere la exploración de materiales y 

técnicas que consientan al artista que su finalidad de crearla sea puntualmente reflejada 

en su obra. Además, se debe tener en cuenta los distintos criterios que se están a la mira 

en la creación de un trabajo artístico, surgen la relación entre figura y fondo donde se 

debe trabajar con mucho énfasis diferenciándolos, las proporciones, el movimiento y los 

planos. En la actualidad las Artes Plásticas es importante para la sociedad, debido a que 

la mayor parte de los objetos existentes son producidos considerando esta área. (Clavelo, 

J.L.; 2017) 

 

2.3. LA IDENTIDAD CULTURAL 

 

 La cultura es entendida como la conjunción de formas y modos conseguidos, de 

entender el mundo, de pensar, percibir, hablar, comportarse, sentir, expresarse, 

instaurarse socialmente y valuarse uno mismo, como individuo y como integrante de un 

grupo, de tal manera, la cultura se encuentra en invariable procedimiento de cambio. 

Entonces, una cultura es una complejidad de regímenes desarrollados por las diferentes 

colectividades humanas como forma de adaptarse al contexto donde pervive; como tal, 

un sistema cultural conformado por grupos humanos, consiguen supervivir como 

sociedad organizada. (Heise, Tubino y Ardito; 1994).  

 

 La definición de cultura, ha venido sufriendo cambios sustanciales, en cuanto fue 

necesario entenderlo desde la interacción de la sociedad con los factores económicos, 

sociales y políticos. Por lo cual, estudios recientes no solamente lo consideran como una 

concepción con lo interno del ser humano, también lo conceptualizan desde la 

conformación de pueblos, naciones o territorios. Molano (2007), señala que la cultura es 

algo vivo, que se encuentra en constante transformación, integrada tanto por elementos 

adquiridos del pasado como por influjos externos adoptados y novedades creadas 

internamente. La cultura es eminentemente social y tiene sus funciones dentro de la 

sociedad, una de ellas y de mayor importancia es otorgar estimación propia a sus 
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integrantes, que se constituye en una situación imprescindible para cualquier desarrollo, 

sea individual o colectiva.  

 

 La UNESCO (citado por Galán, 2012), sobre cultura da una de las definiciones 

más aceptadas, que refiere como la conjunción de rasgos específicos, subjetivos, 

materiales y afectuosos que particularizan a un conjunto social o sociedad. Donde está 

inmersa, conjuntamente con las artes y las letras, la forma de vida, los sistemas de valores, 

los derechos fundamentales de la persona, las creencias y tradiciones. 

  

De otro lado, la identidad, se entiende como una particularidad, como un régimen 

que compone lo que diferencia a una persona, a una unidad; comprendiendo que unidad 

incluye una clase, un individuo colectivo, que se caracterizan por tener atributos comunes. 

La secuencia es uno de los principios de esa unidad, representadas en lo temporal y 

espacial; es decir, la secuencia se da lo largo de la historia, por lo cual, los actuales sujetos 

están conformados por las herencias de sus antecesores, sus aprendizajes y su proyección 

al futuro. La concepción de identidad, es entendida como pasado y futuro mediante la 

unidad y de la secuencialidad. 

 

 Para Sosa (2005), es la variedad de particularidades por las cuales, una persona es 

distinguido por sí mismo e igualmente por los demás, que abarca el “sentimiento de 

unidad y continuidad de la propia personalidad que determina su idiosincrasia, es decir, 

se edifica a lo largo de la vida del hombre, no es específica ni racional” (P. 41).   

 

 Habiendo visto las definiciones, por separado la cultura e identidad, se tratará de 

definir la identidad cultural. Molano (2007), plantea que identidad cultural cierra una 

razón de pertenencia de una comunidad social, donde se corresponden atributos 

culturales, como las costumbres, las creencias y los valores. Debiendo entender, que la 

identidad no es un rasgo fijo, es algo que se recrea personal y agrupadamente y se abastece 

de manera incesante del influjo exterior. Frecuentemente se vincula a un territorio, aunque 

esta sobrepasa las fronteras, como de los migrantes. Ellos llevan consigo su identidad, 

que se transformará y alimentará al territorio de llegada. 

 

 La identidad cultural de una nación, país, un pueblo, se ve conceptuada 

históricamente mediante varios aspectos en los que se forma su cultura, como la lengua, 
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las ligazones sociales, ritos y ceremonias autóctonas, las conductas colectivas, como los 

sistemas de creencias y valores. Una particularidad de estos compendios identitarios 

culturales es su perfil inmaterial y anónimo, toda vez que son producidos por la 

colectividad en su conjunto. Se dice que es un perfil inmaterial en cuanto son productos, 

mayormente, que están presentes en la actitud, actividades y pensamientos de la 

comunidad en su conjunto. (Molano, 2007). 

  

La identidad cultural de un pueblo solamente se manifiesta desde su pertenencia 

cultural, que preexiste de antemano y su coexistencia es autónomo de su valoración o 

reconocimiento. Es la misma comunidad que va seleccionando aquello que configura su 

patrimonio cultural al determinar y definir los compendios que desea evaluar y que es 

asumido como propio y de forma natural se constituyen en referentes identitarios. Dicha 

identidad involucra a que los individuos o comunidades humanas se reconozcan 

históricamente dentro del propio ambiente social y físico; reconocimiento que le otorga 

su rasgo diligente a la identidad cultural. Por tanto, la pertenencia y la identidad cultural 

no se mantienen pasivos, por el contrario, son entidades en permanentes permutas, están 

condicionados por los factores exteriores y por continuas retroalimentaciones entre 

ambas; de tal forma que, la identidad está regida por la historia y la pertenencia cultural. 

La identidad cultural no vive sin la recordación, sin la capacidad de evocar el pasado, sin 

compendios emblemáticos o referentes propios y que auxilian en la construcción del 

futuro. (Molano, 2007). 

 

2.3.1. Construcción de la identidad cultural 

 

 Desde hace mucho tiempo y diferentes disciplinas, especialmente de las sociales, 

se viene estudiando sobre la edificación de la identidad cultural de un pueblo. Larraín 

(2013), explica que la identidad de un pueblo se construye desde el reconocimiento, 

identificación y revaloración de las pertenecías culturales, como las costumbres, 

tradiciones, modos de vida, cosmovisión y de todos los elementos heredados del pasado. 

Es en el pasado donde se encuentra la identidad, por ello, el estudio de las matrices del 

pasado de un pueblo es trascendente. 

 

 Desde una perspectiva sociológica, la identidad cultural, se erige en interrelación 

con los demás integrantes de un pueblo, es en el seno familiar, donde el niño inicia la 
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construcción de su identidad cultural, que después es transportado a otros puntos sociales 

como la escuela y el centro de trabajo. Al respecto Rojas (2011), aporta dos 

conceptualizaciones bien definidas, desde las perspectivas esencialista y constructivista. 

El primero se encarga de estudiar a la identidad como algo inminente y hereditario 

culturalmente, donde los diferentes rasgos culturales son transmitidos de generación en 

generación, constituyéndose en una identidad cultural mediante el tiempo. Mientras que 

la segunda concepción, afirma que la identidad no es hereditaria, sino que se edifica, por 

lo que la identidad no se mantiene estática, sólida o inmutable, por el contrario, es 

dinámica, maleable y manipulable. Por lo cual se puede deducir que, la identidad además 

de ser hereditaria se construye en el devenir del tiempo, lo construyen los hombres del 

pueblo. 

 

 Al respecto, Velásquez, D. A. (2003), establece que la identidad cultural, se 

construye en base a tres principios elementales: el principio de diferenciación, el de 

integración unitaria o de reducción de las diferencias y el de la permanencia a través del 

tiempo. El primer principio, diferenciación, considera que es un procedimiento mediante 

el cual las personas y la comunidad humana se identifican siempre a partir de su 

diferenciación con otros grupos. En este proceso de diferenciación, hay un mecanismo de 

auto identificación, lo que hace que el individuo se junte con el grupo humano que 

conllevan sus alternativas y a partir de ella, pueden reconocerse y considerarse vinculado 

por orígenes, emociones, experiencias comunes o ubicaciones. Este sistema de 

diferenciación se expresa en el léxico, en el régimen simbólico del grupo, variadas normas 

de conducta, códigos y roles sociales que diferencian las relaciones, de manera interna o 

externa del grupo; con el propósito de visibilizar la diferencia con las otras realidades. 

Ejemplos sobre ella hay muchos, la cultura limeña será muy diferente a las culturas 

provinciales, como Ayacucho.  

 

 El principio de integración unitaria o reducción de las diferencias, reposa sobre 

la base de la existencia de la unidad identitaria agrupada, que compone las divergencias, 

gracias al precepto unificador que las neutraliza, las encubre e induce a olvidarlas. Este 

principio considera que los individuos no son iguales y que a nivel del inconsciente 

colectivo se identifican elementos similares. Además, incluye códigos y reglas que tienen 

que ser cumplidos por los grupos sociales bajo los requerimientos de colaboración y 
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solidaridad interna de la comunidad; y que mediante ella se considera lo que es propio y 

lo que se asume como ajeno.  

 

 El tercer principio, permanencia a través del tiempo, se refiere a la continuación 

temporal que permite a los individuos cimentar una reminiscencia individual y colectiva, 

que tenga la capacidad de vincular el pasado con el presente y se planee al futuro. Este 

principio considera la existencia de una experiencia concreta, un territorio común, 

condiciones de vida similares, etc., que permiten la presencia de rasgos específicos que 

conceptúan la unidad “real” reconocida por la colectividad como algo propia y que 

incurren en su propia praxis; de esa manera, la identidad es condicionada y a la vez 

establecedora de la destreza social.  

 

La identidad tiene carácter relacional e histórico; de hecho, surge y se asevera en 

lucha con otras realidades, en condiciones de desigualdad, expresando y creando 

compromisos y luchas.  

 

De igual modo la identidad se construye históricamente, se construye en la 

práctica compartida, se forma en entidades y costumbres que se asumen como de ellas, 

pero asimismo puede disolverse y derrochar su fuerza agrupadora.  

 

2.3.2. Importancia social de la identidad cultural 

 

 Al respecto Rojas, M. (2011), manifiesta cuatro importancias básicas de la 

identidad cultural en la comunidad. Primero, da significado y propósito a la existencia de 

una comunidad (Para qué); segundo, fortifica las relaciones entre descendencias; tercero, 

establece vínculos del pasado, presente y el futuro; y cuarto, valora formas de vida y 

expresiones de las antiguas generaciones y nos acerca.    

 

 De igual modo, la identidad cultural, es tomada como herramienta de solución de 

dificultades cotidianas de los individuos, como fruto de las costumbres, actitudes, formas 

de vida, valores, creencias y además compendios materiales existentes en la existencia 

comunal; por lo cual, es considerada como el nexo entre el pasado y el presente con 

ascendencia al futuro. 
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2.3.3. Factores integrantes de la identidad cultural 

 

 Velásquez, D. A. (2003), señala que los factores de la identidad cultural, 

solamente son cuatro, que son: 

• El idioma, que es un sistema comunicativo verbal y/o gestual que caracteriza a un 

grupo humano. 

• Costumbres, son diferentes normas sociales que determinan el comportamiento 

de los individuos en la sociedad. 

• Tradiciones, vienen a ser las costumbres trasladadas al comportamiento habitual 

de los pueblos a períodos culturales y morales. 

• Creencias, son los símbolos y sus significaciones. Son instauraciones culturales 

de las comunidades en determinada era de su desarrollo. 

 

2.3.4. Arte e Identidad Cultural: 

 

 El arte, de manera general, por su forma y contenido, se instituye como un medio 

importante e idóneo de comunicar, expresar compendios culturales con los que la 

población en su conjunto, de una región, país o nación se identifica. De igual modo, la 

obra de arte, hecho particular de su autor, refleja no solamente la idiosincrasia de todo un 

pueblo, sino, también refiere la identidad individual de su hacedor. En este sentido, arte 

e identidad cultural siempre están presentes en toda obra artística. (Medina, E.; Sánchez, 

Y.; Rey, W. y Naung, Y.; 2012). 

 

El arte tiene como funciones la comunicación, educación y formación de valores, 

en su práctica podría conquistar visiones, concepciones y conocimientos congruentes con 

sus raíces culturales y su identidad, que admite la preservación de compendios 

socioculturales suficientes para compartir un mismo contexto cultural y de pertenencia. 

Una producción artística, por su contenido popular, estético y seductora de grandiosas 

multitudes, por lo cual es un gran medio para reflejar la identidad cultural de una región. 

(Medina, E. et al; 2012). 

 

 Desde tiempos inmemoriales el arte es una expresión indiscutible de la especie 

humana, ha sido, es y será un instrumento de comunicación poderoso, que a través de ella 



 

44 
 

el hacedor de arte ingresa en el mundo, lo cambia e impone un decidido progreso. Es en 

la obra artística, donde queda plasmada su actividad alteradora, sus concepciones 

personales, su ideología y su discernimiento de la cultura. En síntesis, se puede afirmar, 

que el arte es un medio efectivo en la alineación consciente de la identidad cultural de 

toda una población. 

 

2.3.5. Identidad Cultural Pictórica 

 

 La creación es parte inherente a los hombres, y como tal, al hombre se le define 

como un ser creador. La pintura artística es creación humana y pintar significa dar sentido, 

un significado a las ideas personales del pintor. El arte, en todas sus dimensiones, es un 

campo inagotable del ejercicio de creación. También, el arte y de manera particular la 

pintura proporciona la posibilidad de vivenciar la diversidad cultural. El arte es parte de 

la cultura humana y como tal refleja la identidad cultural de un pueblo o de un país. Sin 

embargo, se tiene que diferenciar entre región y país; mientras que el primero es una parte 

del país, el segundo es el conglomerado de regiones; donde cada región tiene su propia 

identidad cultural, entonces el país es un conglomerado de identidades culturales 

regionales y que toma de cada una de ellas el lenguaje final de la identidad cultural del 

país. 

 

 De manera particular, es en la pintura artística, donde se inscriben los lenguajes 

identitarios de una región o un país; donde se comparten historias y factores o elementos 

identitarios, con características propias, que al igual de la identidad cultural presentan 

unidad, diversidad e individualidad. 

 

 La pintura, es un medio comunicativo y cualquier acto comunicativo implica 

necesariamente un fenómeno social, en cuanto, en ese proceso se establece una relación 

entre obra y espectador (en semiótica se llama interlocutores), para el intercambio de 

mensajes, culturas e identidades. Entonces, se debe entender que comunicación tiene 

doble connotación: como transmisión de mensajes o como intercambio y diálogo. La 

primera es vertical, asimétrico y dominador, en el que un emisor traslada un mensaje a un 

receptor pasivo sin esperar una respuesta, una interacción. La segunda, es un proceso 

horizontal, simétrico y dialógico, donde se promociona la participación activa de todos 

los participantes para concordar beneficios colectivos.  
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 Al respecto, Zapelli (citado por Medina, E. et al; 2012), resalta que la semiología 

artística estudia el proceso de producción artística mediante la presencia de un emisor (el 

autor), un mensaje (una obra artística) y un perceptor (personaje activo que interpreta y 

aprehende el mensaje). Donde los hechos culturales, presentes en la obra, están regidos 

por un conjunto de normas y códigos específicos de cada autor y cultura. Los hechos 

culturales se consolidan en sistemas semióticos (símbolos, señales, emblemas y diversos 

modos de comportamiento), también en sistemas de valores, ideologías y reflexiones que 

dan sentido a la acción individual que le permite la interpretación del mundo, de manera 

particular. Por ello, el producto cultural, cualquiera que sea, como la pintura puede ser 

analizado mediante el eje de la comunicación. 

 

 En ese entender, la identidad cultural en la pintura artística, se puede medir desde 

su aspecto dimensión espacial, socio cultural, creativo y expresivo. Fundamentada por la 

semiología artística, que afronta la elucidación y elaboración del sentido, es decir su 

objeto es estudiar todo aquello que tiene significado, lenguajes, regímenes de 

significación, disertaciones y los procedimientos asociados a ellos. La semiótica del arte 

busca descubrir el significado o significados codificados que se hallan en una obra 

artística, por medio de una conexión a una conciencia colectiva. En la pintura, la 

percepción se realiza mediante la observación, que tiene como canal fisiológico al ojo 

humano, que permite la lectura del mensaje emitido y la sensación resultante. 

 

a.  Dimensión espacial: comprendido como la organización sistematizada de una obra 

artística. Es el resultado final de la construcción artística realizada por el artista, en 

tal sentido, está comprendida por todos los elementos compositivos (objetivos y 

subjetivos) que tiene la obra plástica. El espacio pictórico es donde se sustenta la 

objetividad, es decir, donde están inmersos todos los elementos compositivos de la 

obra. Es el lugar donde se organizan adecuadamente los objetos culturales que crea 

el artista. 

 

b.  Dimensión socio cultural: es aquello que se denomina como el espacio territorial 

donde se dan todas las manifestaciones culturales, como las costumbres, ritos, la 

lengua, la música, los comportamientos, entre otros, que identifican un espacio 

regional o nacional. La pintura regional no solamente significa paisajes rurales o 

citadinos o manifestaciones populares, por el contrario, condensa las connotaciones 
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políticas, sociales, culturales, religiosas, filosofía, etc. Que se dan en un entorno 

regional. 

 

c.  Dimensión creativa: es lo referente a la creatividad artística, entendiéndose que es 

la manera de solucionar problemas artísticos, mediante intuiciones o la mezcla de 

ideas de diversos campos del conocimiento. También, se puede decir, parafraseando 

a P. Guilford, que la creatividad artística son aptitudes individuales que tiene como 

característica la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente 

en el campo artístico. 

 

d.  Dimensión expresiva: es una actividad artística que mediante ella el artista 

experimenta sentimientos y manifiesta signos exteriores de comunicación de 

emociones o sentimientos internos por intermedio de líneas, colores, movimientos, 

imágenes, etc. Toda obra artística plástica refiere un mensaje, por ello su papel de 

comunicador, porque dentro de la obra se plasman elementos compositivos que 

explicitan un contenido, que a la larga se convierten en aspectos filosóficos volcados 

por los artistas en relación directa a su cultura regional y nacional. Las artes de 

manera general, es el medio más importante que posee una sociedad, una cultura, 

para manifestar sentimientos e ideas individuales.    
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III. MARCO METODOLÓGICO 
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3.1.  Hipótesis 

 

Carrasco, S. (2006), define a la hipótesis como enunciados que en su contexto 

contienen las probables respuestas a los problemas de investigación y refiere sobre la 

dispersión empírica de la variable o relación entre variables, demostrándose su veracidad 

con el suministro del método científico de la investigación. Son enunciados no 

confirmados, que necesitan su comprobación. En la investigación la hipótesis fue del tipo 

explicativo y causal, en la medida que, se midió la influencia del huayno ayacuchano 

(variable independiente) sobre la identidad cultural pictórica (variable dependiente), que 

se explicaron en los resultados investigativos.  

 

3.1.1.  Hipótesis General: 

 

• El huayno ayacuchano influye positivamente en la identidad cultural pictórica en 

estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas: 

 

HE1.  El huayno ayacuchano influye positivamente en la dimensión espacial pictórica 

en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

HE2. El huayno ayacuchano influye positivamente en la dimensión socio cultural 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

 HE3. El huayno ayacuchano influye positivamente en la dimensión creativa pictórica 

en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

HE4. El huayno ayacuchano influye positivamente en la dimensión expresiva 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 
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3.2.  Variables y operacionalización de variables: 

 

6.1.  Variables: 

 

 Variable Independiente : Huayno ayacuchano 

 Variable dependiente  : Identidad cultural pictórica. 

 

6.2.  Operacionalización de variables: 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V.I.: Huayno 

ayacuchano  

Forma musical 

regional, 

caracterizado por el 

compás simple e 

irregular de su 

estructura; es el más 

distinguido y 

practicado en la 

zona. Representa la 

identidad cultural de 

la región.  

 

Siendo el huayno 

ayacuchano un 

proceso vivencial, 

se recurrió a la 

experimentación 

para medirlo. El 

Plan de 

experimentación 

cuenta con tres 

dimensiones. 

PLANIFICACIÓN: 

• Plan de clases. 

• Medios y 

materiales 

educativos. 

• Juegos 

tradicionales 

DESARROLLO: 

• Motivación 

• Desarrollo 

• Evaluación 

EVALUACIÓN: 

• Instrumentos de 

evaluación 

• Trabajos artísticos 

 

NOMINAL 

 

Nunca   : 1 

Siempre: 2 

V.D.: 

Identidad 

cultural 

pictórica 

Es la expresión 

pictórica, plasmada 

sobre un lienzo, 

donde se inscriben 

los lenguajes 

identitarios de una 

región o nación y se 

comparten historias 

y factores o 

elementos 

identitarios, con 

características 

propias, con unidad, 

diversidad e 

individualidad. 

La identidad 

cultural pictórica 

se, se midió con la 

técnica de la 

observación y su 

instrumento Lista 

de cotejo, que 

consta de cuatro 

dimensiones. 

ESPACIAL 

PICTÓRICA: 

• Percepción de 

formas y espacios 

• Representación 

sistematizada 

SOCIO 

CULTURAL: 

• Cultura regional 

• Unidad, diversidad 

e individualidad 

CREATIVA: 

• Fluidez 

• Flexibilidad 

• Originalidad 

• Pensamiento 

divergente 

EXPRESIVA: 

• Contenido  

• Mensaje 

• Imágenes 

expresivas 

ORDINAL 

 

Pésimo   : 1 

Malo       : 2 

Regular   : 3 

Bueno     : 4 

Óptimo   : 5 
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3.3.  Metodología: 

  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, cuya metodología general es el 

método cuantitativo. Es de enfoque cuantitativo, cuya metodología general de la 

investigación que se presenta es cuantitativa. Palella y Martins (2012), explica que la 

investigación cuantitativa necesita de instrumentos de medición y comparación, cuyos 

datos obtenidos requiere de modelos matemáticos y estadísticos. El conocimiento tiene 

fundamento en los hechos. La obtención de la objetividad se alcanza utilizando la 

evaluación exhaustiva y la teoría.  

 

3.3.1.  Tipo de estudio: 

 

La indagación que se presenta, tiene el tipo experimental. Considerado como la 

investigación que manipula deliberadamente una variable no evidenciada, bajo 

situaciones controladas, rigurosamente. Cuyo propósito es explicar el modo y la causa 

que se produce o puede producirse. (Palella y Martins; 2012) 

  

En la indagación se manipuló el huayno ayacuchano (variable independiente), es 

decir, esta variable, se empleó como una estrategia didáctica, para hallar mejores 

resultados en cuanto a la identidad cultural pictórica (variable dependiente); cuya 

medición se hizo a los trabajos artísticos realizados por los educandos, mediante una lista 

de cotejo, ex profesamente elaborado para dicho fin. La evaluación se realizó en dos 

momentos, al inicio de la indagación y a la finalización de dicho acontecer.  

 

3.3.2. Diseño de investigación: 

 

Pre experimental. Según Hernández, R. et al (2010); los diseños pre 

experimentales tienen una mínima categoría de registro de las variables, por lo que es 

poco apropiado para determinar congruencias entre las variables independiente y 

dependiente. Se basa aplicar una medición a un grupo muestra de estudio (pre test), luego 

administrar un estímulo, por ejemplo, un programa didáctico, para después destinar una 

medición (post test) que permita observar su efecto en una o más variables. La aplicación 

de dos pruebas, permite al investigador conocer la cota inicial y final de la muestra, cuyo 

fin es saber el acierto o desacierto del estímulo.  
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El esquema de la investigación pre experimental, es el subsiguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

 O1 : Pre test (prueba de entrada) 

 X : Tratamiento didáctico (Huayno ayacuchano). 

 O2 : Post test (prueba de salida). 

 

3.4.  Método de investigación: 

 

La metodología general es la cuantitativa; sin embargo, además se emplearán los 

métodos: hipotético deductivo, comparativo y matemático estadístico.   Los métodos 

cuantitativos, según Hernández R. et al (2010), tiene cuatro fases: detección del problema, 

análisis de datos recogidos, contrastación de hipótesis y determinación de conclusiones. 

El método hipotético deductivo se origina en una hipótesis y siguiendo las normas lógicas 

de la deducción se logran conclusiones empíricas nuevas; que necesariamente tienen que 

ser sometidas a verificación. La investigación será comparativa porque buscará encontrar 

diferencias y similitudes en los resultados hallados frente a las indagaciones anteriores 

con similares características a la indagación. Será matemático estadístico, porque los 

datos numéricos obtenidos se analizarán mediante la estadística descriptiva e inferencial; 

que otorgan herramientas de proceso, análisis, interpretación y presentación de 

resultados. 

 

3.5.  Población, muestra y muestreo: 

 

3.5.1.  Población 

 

Es la conjunción de unidades de donde se obtienen testimonios y sobre las que se 

generarán consumaciones. (Palella y Martins; 2012). Para el presente estudio, la 

población serán todos los discentes matriculados en el año académico de 2018, del 1° al 

5° Grado de Educación Secundaria, del Colegio CENTER de Ayacucho. Cuya 

distribución de educandos, son los siguientes: 

G: O1    -    X    -    O2 
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GRADO  ALUMNOS 

1° 23 

2° 18 

3° 26 

4° 26 

5° 27 

TOTAL 120 

FUENTE: Nómina de Matrícula 2018 

 

3.5.2.  Muestra: 

  

Para Pallella y Martins (2012), es un fragmento distintivo de una población, cuyas 

peculiaridades representa de manera la más justa posible a la población. En el estudio se 

ha seleccionado como muestra poblacional a los educandos del 3° Grado de Educación 

Secundaria del Colegio Matemático CENTER. En la indagación, la muestra se emplea 

con fines técnicos, y por lo cual, las conclusiones obtenidas con la muestra serán válidas 

para la población estudiada. La muestra estará constituida: 

 

 GRADO SECCIÓN ALUMNOS 

Tercero Única 26 

TOTAL 26 

 

7.7.3.  Muestreo: 

 

Será no probabilístico e intencional, porque, se trabajará con una población ya 

establecida y elegida por la investigadora. (Palella y Martins; 2012). En el estudio se 

trabajará con las discentes del Tercer Grado, sección única, del nivel secundaria, del 

Colegio Matemático CENTER de Ayacucho, matriculadas en el año 2018. 

 

3.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

V.I.: Huayno ayacuchano Experimentación  Módulo experimental 

V.D.: Identidad cultural pictórica Observación Lista de cotejo 
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3.6.1. Técnicas de recojo de datos:  

 

Las técnicas de recojo de datos son las diversas formas o maneras de lograr 

información. En el estudio se recurrirán a las técnicas de la experimentación y la 

observación.  

 

• La Experimentación: Considerada como una actividad científica, cuyo objetivo 

principal es indagar el conocimiento. Se realiza de manera planificada, organizada 

y sistemática, mediante etapas o fases relacionadas de manera lógica y dialéctica. 

Se emplea para determinar la veracidad de una hipótesis. (Fernández, E. et al; 

2001).  

 

• La observación: Es cardinal en todos los espacios de la ciencia. Radica en usar 

de manera sistematizada los sentidos, encaminadas a la atracción del escenario en 

estudio. La observación, reside en estar en alerta frente al fenómeno observado, 

del cual se toma y se anota el testimonio para posteriormente analizarlo. (Palella 

y Martins; 2012).  

 

3.6.2.  Instrumentos de recojo de datos: 

 

Es un procedimiento del que se vale el indagador para aproximarse al fenómeno 

estudiado y extraer de ellos información necesaria. En la indagación se usarán el módulo 

experimental y la lista de cotejo.  

 

• Módulo experimental: O plan experimental. Es un instrumento objetivo donde 

se considera las sendas y operaciones que se perseguirán en una indagación 

científica. (Fernández, E. et al; 2001). 

 

• Lista de cotejo: Es una herramienta de verificación de determinadas actividades 

realizadas o de fenómenos que se suscitan. Es útil en investigaciones cuantitativas 

y cualitativas; tiene dos componentes: listado de indicadores y criterios 

evaluativos, que se pueden agrupar en una o varias columnas. La condición es que 

los indicadores deben medir exactamente y garantizar la presencia o no de la 

variable en estudio. (Fernández, E. et al; 2001).  
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3.6.2.1. Ficha técnica del instrumento lista de cotejo de identidad cultural pictórica 

Nombre original Lista de cotejo de identidad cultural pictórica 

 

Autora 

 

 

 

 

Ayala Medina, Yanet. Escuela Superior de Formación 

Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de 

Ayacucho, Perú. 2018.  

 

Administración Individual o colectiva 

 

Significación Es un instrumento que evalúa el desarrollo de la identidad 

cultural pictórica desde trabajos pictóricos de interpretación 

del huayno ayacuchano. El test está instituido por 30 ítems, 

distribuidos en cuatro dimensiones: Dimensión espacial 

pictórica (9 ítems), Dimensión socio cultural (6 ítems), 

Dimensión creativa (8 ítems) y Dimensión expresiva (7 

ítems). 

  

Validez La validación por juicio de expertos a cargo de docentes 

Doctores y Magísteres de la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de 

Ayacucho. El promedio fue de 93,5% (alta validez) 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad por el coeficiente de Alfa de Cronbach, fue 

de 0,855, muy alta confiabilidad. 

 

• Norma de evaluación: La lista de cotejo, para el análisis estadístico, se condicionó 

de la forma siguiente:  

IDENTIDAD 

CULTURAL 

PICTÓRICA  

PÉSIMO  MALO REGULAR BUENO ÓPTIMO 

30 – 54 55 – 78 79 - 102 103 - 126 127 – 150 

Espacial pictórica 09 - 16 17 – 23 24 - 30 31 - 37 38 – 45 

Socio cultural 06 - 11 12 – 16 17 - 21 22 - 26 27 – 30 

Creativa 08 - 14 15 – 20 21 - 26 27 - 32 33 – 40 

Expresiva 07 - 13 14 – 19 20 - 25 26 - 31 32 – 35 

 

3.6.3. Validación y confiabilidad de instrumentos: 

 

3.6.3.1. Validación del instrumento: 

 

Según Palella y Martins. (2012), se conceptúa como la omisión de sesgos. 

Simboliza la reciprocidad que hay entre lo que mide y lo que realmente se quiere medir. 
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Se puede medir, la validez de contenido, validez de criterio, validez del constructo, la 

validez externa y la validez interna. Existen dos tipos de validez, por juicio de expertos y 

estadística. En el estudio, se valúo la validez de contenido a cargo de expertos en artes 

plásticas, docentes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe 

Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho. La validación del instrumento Lista de cotejo de 

la identidad cultural pictórica, se hizo, porque se construyó a partir de aspectos teóricos. 

 

EXPERTO VALORACIÓN 

Dr. Alvarez Enriquez, Eleodoro 

Dr. Licas Garibay, Juan Luis 

Mg. Aylas Guzmán, Jesús Lilian 

96,0% 

94,0% 

90,4% 

Mg. Mancilla Mantilla, Gianna D. 93,7% 

PROMEDIO 93,5% 

 

3.6.3.2. Confiabilidad de instrumento: 

 

Palella y Martins (2012), “se define como la ausencia de error aleatorio en un 

instrumento de recojo de datos” (p. 164). Es el nivel en que las medidas se encuentran 

libres o ajenas de la desviación generada por los errores causales. Igualmente, la exactitud 

de la medida es lo que asevera su repetición; es decir si se repite la medición en otro 

contexto, con similares características al estudio realizado, siempre darán los mismos 

resultados.  Antes de la iniciación del trabajo de campo se recomienda ensayar la 

herramienta con un pequeño grupo de la población o de una población con distintivos 

similares a la muestra de estudio. 

 

α = 
𝐾

𝐾−1
 [1 − 

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑇
2 ] 

 Donde: 

 ∝  : Coeficiente alfa 

𝜎1
2 : Varianza de cada ítem 

𝜎𝑇
2 : Varianza del total 

𝐾 : El número de preguntas o ítems 

   

 Palella y Martins (2012), indican la siguiente tabla de valoración: 
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RANGO CONFIABILIDAD 

(DIMENSIÓN) 

0,00 a 0,20 

0,21 a 0,40 

0,41 a 0,60 

0,61 a 0,80 

0,81 a 1,00 

Muy baja 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

 

Confiabilidad del instrumento lista de cotejo de la Identidad Cultural Pictórica 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,852 ,855 30 

 

La lista de cotejo, alcanza una valoración de 0,855. De acuerdo a la escala 

valorativa de Palella, S. y Martins, F., tiene muy alta confiabilidad. Entonces, el 

instrumento es confiable para la aplicación estadística de la investigación. 

 

3.7.  Método de análisis de datos: 

 

En el caso particular de la investigación planteada, se manipularon programas 

informatizados (Microsoft Word, Microsoft Excel y SPSS versión 25) para el análisis de 

los datos obtenidos de las fuentes de información. Se analizaron desde la estadística 

descriptiva e inferencial. La descripción mediante tablas de frecuencias relativas simple, 

cálculo del promedio, mediana, varianza y desviación estándar. La inferencial a partir de 

la prueba de hipótesis, por medio del estadígrafo no paramétrico de Rango de Wilcoxon, 

al 95% de confianza y 5% de significancia. De la misma manera se respetaron los 

lineamientos éticos de la investigación científica, en tanto que, los estudiantes tenían 

conocimientos sobre el trabajo investigativo a desarrollar y dieron su consentimiento 

individual. Las ideas de los diversos autores empleados en la investigación se respetaron, 

citándolos directa o indirectamente.    
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IV. RESULTADOS 
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4.1. Resultados a Nivel Descriptivo e Inferencial: 

 

4.1.1. Presentación de datos 

 

  PRE PRUEBA  POST PRUEBA 
             

N°  VAR D1 D2 D3 D4  VAR D1 D2 D3 D4 

1  65 17 11 20 17  117 30 25 35 27 

2  59 14 12 15 18  120 33 23 37 27 

3  58 15 10 15 18  119 31 27 34 27 

4  61 16 13 16 16  109 31 25 31 22 

5  65 17 16 21 11  106 29 22 32 23 

6  58 17 11 17 13  123 31 27 34 31 

7  49 14 10 12 13  119 35 25 33 26 

8  59 15 9 16 19  104 30 24 29 21 

9  63 20 10 16 17  119 32 26 31 30 

10  53 17 8 13 15  115 31 26 29 29 

11  70 21 12 20 17  113 25 28 30 30 

12  53 17 9 13 14  123 34 26 33 30 

13  61 18 11 19 13  129 38 26 34 31 

14  63 22 9 17 15  116 26 26 31 33 

15  59 19 13 15 12  114 31 23 31 29 

16  63 14 9 22 18  111 23 25 35 28 

17  61 15 10 20 16  112 28 21 34 29 

18  58 14 10 18 16  98 26 23 31 18 

19  55 15 14 12 14  103 25 24 33 21 

20  57 17 10 11 19  107 27 18 36 26 

21  58 16 11 17 14  119 32 22 32 33 

22  50 13 10 12 15  107 24 22 31 30 

23  53 16 12 11 14  108 23 24 35 26 

24  63 19 15 15 14  110 29 24 26 31 

25  77 22 17 21 17  133 42 26 37 28 

26  98 29 20 26 23  101 28 21 28 24 

 

LEYENDA: 

  

VAR : Identidad Cultural Pictórica 

 D1 : Dimensión Espacial Pictórica 

 D2 : Dimensión Socio Cultural 

 D3 : Dimensión Creativa 

 D4 : Dimensión Expresiva  
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4.1.1. Resultados a Nivel Descriptivo: 

 

Tabla N° 01: 

 

Contraste entre el pre prueba y el post prueba en el Grupo Experimental para la 

Variable Identidad Cultural Pictórica  

 

Nivel de la Identidad 

Cultural Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

Ni % ni % 

Pésimo 05 19,2 00 00,0 

Malo 20 77,0 00 00,0 

Regular 01 03,8 02 07,7 

Bueno 00 00,0 22 84,6 

Excelente 00 00,0 02 07,7 

TOTAL  26 100,0 26 100,0 

 

Puede observarse en la Tabla 01, del 100% (26) de estudiantes, del 3° Grado del 

Colegio Matemático CENTER de Ayacucho; anterior a la administración del huayno 

ayacuchano, el 77,0% (20) de estudiantes mostraban una identidad cultural pictórica del 

nivel malo; el 19,2% (05) del rango pésimo; el 3,8% (01) el nivel regular. Mientras, en el 

post prueba, el 84,6% (22) de estudiantes exponían identidad cultural pictórica del nivel 

bueno, el 07,7% (02) el nivel excelente, igual porcentaje el nivel regular. 

 

 Esta tabla muestra, en el pre prueba, la mayoría de los educandos se califican en 

los niveles malo y pésimo; posterior a la aplicación estratégica, la mayoría de los 

educandos investigados se ubican en el nivel bueno y excelente. Por lo que es deducible 

que, el huayno ayacuchano, como táctica didáctica, es excelente para desarrollar la 

identidad cultural pictórica, de los alumnos investigados.  
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Tabla N° 02: 

 

Nivel de la Identidad Cultural Pictórica antes y después de la aplicación del huayno 

ayacuchano. 

 

Medidas de Resumen 
Desarrollo de la Identidad Cultural Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

N 26 26 

Media Aritmética 61,1 114,0 

Mediana 59 114 

Moda 58 119 

Desviación típica 9,61 8,47 

Varianza 92,4 71,8 

Rango 49 35 

Límite inferior 49 98 

Límite Superior 98 133 

 

 La Tabla 2 muestra, en el pre prueba, la identidad cultural pictórica, tenía una 

media aritmética de 61,1 ± 9,61 puntos y mediana de 59 puntos (nivel malo). Posterior al 

estímulo didáctico del huayno ayacuchano, la identidad cultural pictórica asciende a 

114,0 ± 8,47 con una mediana de 114,0 puntos (rango bueno). La mediana y moda, en el 

pre test, sus calificaciones son del nivel malo; en la prueba final ascienden al nivel bueno. 

También, se observa que hay una divergencia de medias de 52,9 puntos, entre el pre y 

post test. 

 

 De esta tabla es deducible que, las calificaciones mayores se obtuvieron en la 

prueba final, que demuestra la jerarquía del huayno ayacuchano para hacer desarrollar la 

identidad cultural pictórica en alumnos del 3° Grado de Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018. 
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Tabla N° 03 

 

Contraste entre el pre prueba y el post prueba en el Grupo Experimental para la 

Dimensión Espacial Pictórica.  

 

Nivel de la Dimensión 

Espacial Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

Ni % ni % 

Pésimo 12 46,2 00 00,0 

Malo 13 50,0 02 07,7 

Regular 01 03,8 12 46,2 

Bueno 00 00,0 10 38,4 

Excelente 00 00,0 02 07,7 

TOTAL  26 100,0 26 100,0 

 

Puede observarse en la Tabla 03, del 100% (26) de estudiantes, del 3° Grado del 

Colegio Matemático CENTER de Ayacucho; anterior a la administración del huayno 

ayacuchano, el 50,0% (13) de estudiantes mostraban una dimensión espacial pictórica del 

nivel malo; el 46,2% (12) del rango pésimo; el 03,8% (01) el nivel regular. Mientras, en 

el post prueba, el 46,2% (12) de estudiantes exponían la dimensión espacial pictórica del 

nivel regular, el 46,2% (12) el nivel regular, el 7,7% (02) el nivel excelente. 

 

 Esta tabla muestra, en la prueba de inicio, la mayor parte de los educandos se 

califican en los niveles malo y pésimo; posterior a la aplicación estratégica, casi el total 

de los educandos investigados se sitúan en el nivel regular y bueno. Por lo que es 

deducible que, el huayno ayacuchano, como táctica didáctica, es excelente para 

desarrollar la dimensión espacial pictórica, de los alumnos investigados.  
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Tabla N° 04: 

 

Nivel de la Dimensión espacial pictórica antes y después de la aplicación del huayno 

ayacuchano. 

 

Medidas de Resumen 
Desarrollo de la Dimensión Espacial Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

N 26 26 

Media Aritmética 17,3 29,8 

Mediana 17 30 

Moda 17 31 

Desviación típica 3,45 4,49 

Varianza 11,9 20,2 

Rango 16 19 

Límite inferior 13 23 

Límite Superior 29 42 

 

 La Tabla 04 muestra, en el pre prueba, la dimensión espacial pictórica, tenía una 

media aritmética de 17,3 ± 3,45 puntos y mediana de 17 puntos (nivel malo). Posterior al 

estímulo didáctico del huayno ayacuchano, la dimensión espacial pictórica asciende a 

29,8 ± 4,49 con una mediana de 30 puntos (rango regular). La mediana y moda, en el pre 

test, las calificaciones son del nivel malo; en la prueba final ascienden al nivel bueno. 

También, se observa que hay una divergencia de medias de 12,5 puntos, entre el pre y 

post test. 

 

 De esta tabla es deducible que, las calificaciones mayores se obtuvieron en el post 

test, que demuestra la jerarquía del huayno ayacuchano para hacer desarrollar la 

dimensión espacial pictórica en alumnos del 3° Grado de Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018. 
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Tabla N° 05 

 

Contraste entre el pre prueba y el post prueba en el Grupo Experimental para la 

Dimensión Socio Cultural Pictórica  

 

Nivel de la Dimensión 

Socio Cultural Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

Ni % ni % 

Pésimo 16 61,5 00 00,0 

Malo 08 30,8 00 00,0 

Regular 02 07,7 03 11,5 

Bueno 00 00,0 20 77,0 

Excelente 00 00,0 03 11,5 

TOTAL  26 100,0 26 100,0 

 

Puede observarse en la Tabla 05, del 100% (26) de estudiantes, del 3° Grado del 

Colegio Matemático CENTER de Ayacucho; anterior a la administración del huayno 

ayacuchano, el 61,5% (16) de estudiantes mostraban una dimensión socio cultural 

pictórica del nivel pésimo; el 30,8% (08) del rango malo; el 7,7% (02) el nivel regular. 

Mientras, en el post prueba, el 77,0% (20) de estudiantes exponían dimensión socio 

cultural pictórica del nivel bueno, el 11,5% (03) el nivel excelente, igual porcentaje el 

nivel regular. 

 

 Esta tabla muestra, en el pre prueba, la mayoría de los educandos se califican en 

los niveles pésimo y malo; posterior a la aplicación estratégica, la mayoría de los 

educandos investigados se ubican en el nivel bueno y excelente. Por lo que es deducible 

que, el huayno ayacuchano, como táctica didáctica, es excelente para desarrollar la 

dimensión socio cultural pictórica, de los alumnos investigados.  
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Tabla N° 06: 

 

Nivel de la Dimensión Socio Cultural Pictórica antes y después de la aplicación del 

huayno ayacuchano. 

 

Medidas de Resumen 
Desarrollo de la Dimensión Socio Cultural Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

N 26 26 

Media Aritmética 11,6 24,2 

Mediana 11 24,5 

Moda 10 26 

Desviación típica 2,83 2,28 

Varianza 8,01 5,2 

Rango 12 10 

Límite inferior 8 18 

Límite Superior 20 28 

 

 La Tabla 2 muestra, en el pre prueba, la dimensión socio cultural pictórica, tenía 

una media aritmética de 11,6 ± 2,83 puntos y mediana de 11 puntos (nivel pésimo). 

Posterior al estímulo didáctico del huayno ayacuchano, la dimensión socio cultural 

pictórica asciende a 24,2 ± 2,28 con una mediana de 24,5 puntos (rango bueno). La 

mediana y moda, en la prueba inicial, sus calificaciones son del nivel malo; en la prueba 

final ascienden al nivel bueno. También, se observa que hay una divergencia de medias 

de 12,6 puntos, entre el pre y post test. 

 

 De esta tabla es deducible que, las calificaciones mayores se obtuvieron en la 

prueba final, que demuestra la jerarquía del huayno ayacuchano para hacer desarrollar la 

dimensión socio cultural pictórica en alumnos del 3° Grado de Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018. 
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Tabla N° 07 

 

Contraste entre el pre prueba y el post prueba en el Grupo Experimental para la 

Dimensión Creativa Pictórica  

 

Nivel de la Dimensión 

Creativa Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

Ni % ni % 

Pésimo 07 27,0 00 00,0 

Malo 15 57,6 00 00,0 

Regular 04 15,4 01 03,8 

Bueno 00 00,0 12 46,2 

Excelente 00 00,0 13 50,0 

TOTAL  26 100,0 26 100,0 

 

Puede observarse en la Tabla 07, del 100% (26) de estudiantes, del 3° Grado del 

Colegio Matemático CENTER de Ayacucho; anterior a la administración del huayno 

ayacuchano, el 57,6% (15) de estudiantes mostraban una dimensión creativa pictórica del 

nivel malo; el 27,0% (07) del rango pésimo; el 15,4% (04) el nivel regular. Mientras, en 

el post prueba, el 46,2% (12) de estudiantes exponían dimensión creativa pictórica del 

nivel bueno, el 50,0% (13) el nivel excelente, y el 03,8% el nivel regular. 

 

 Esta tabla muestra, en la prueba de inicio, la mayor parte de los educandos se 

califican en los niveles malo y pésimo; posterior a la aplicación estratégica, casi la 

totalidad de los educandos investigados se sitúan en el nivel excelente y bueno. Por lo 

que es deducible que, el huayno ayacuchano, como táctica didáctica, es excelente para 

desarrollar la dimensión creativa pictórica, de los alumnos investigados.  
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Tabla N° 08: 

 

Nivel de la dimensión Creativa Pictórica antes y después de la aplicación del huayno 

ayacuchano. 

 

Medidas de Resumen 
Desarrollo de la Dimensión Creativa Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

N 26 26 

Media Aritmética 11,6 24,2 

Mediana 11 24,5 

Moda 10 26 

Desviación típica 2,83 2,28 

Varianza 8,01 5,2 

Rango 12 10 

Límite inferior 8 18 

Límite Superior 20 28 

 

 La Tabla 08 muestra, en el pre prueba, la dimensión creativa pictórica, obtenía 

una media aritmética de 11,6 ± 2,83 puntos y mediana de 11 puntos (nivel malo). Posterior 

al estímulo didáctico del huayno ayacuchano, la dimensión creativa pictórica asciende a 

24,2 ± 2,28 con una mediana de 24,5 puntos (rango regular). La mediana y moda, en la 

prueba inicial, sus calificaciones son del nivel pésimo; en la prueba final ascienden al 

nivel bueno. También, se observa que hay una divergencia de medias de 12,6 puntos, 

entre el pre y post test. 

 

 De esta tabla es deducible que, las calificaciones mayores se obtuvieron en la 

prueba final, que demuestra la jerarquía del huayno ayacuchano para hacer desarrollar la 

dimensión creativa pictórica en alumnos del 3° Grado de Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018. 
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Tabla N° 09 

 

Contraste entre el pre prueba y el post prueba en el Grupo Experimental para la 

Dimensión Expresiva Pictórica.  

 

Nivel de la Dimensión 

Expresiva Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

Ni % ni % 

Pésimo 05 19,2 00 00,0 

Malo 20 77,0 01 03,8 

Regular 01 3,8 05 19,2 

Bueno 00 00,0 18 69,3 

Excelente 00 00,0 02 07,7 

TOTAL  26 100,0 26 100,0 

 

Puede observarse en la Tabla 09, del 100% (26) de estudiantes, del 3° Grado del 

Colegio Matemático CENTER de Ayacucho; anterior a la administración del huayno 

ayacuchano, el 77,0% (20) de estudiantes mostraban una dimensión expresiva pictórica 

del nivel malo; el 19,2% (05) del rango pésimo; el 3,8% (01) el nivel regular. Mientras, 

en el post prueba, el 69,3% (18) de estudiantes exponían dimensión expresiva pictórica 

del grado bueno, el 19,2% (05) en regular, el 7,7% (02) en excelente. 

 

 Esta tabla muestra, en el pre prueba, la mayoría de los educandos se califican en 

los niveles malo y pésimo; posterior a la aplicación estratégica, la mayoría de los 

educandos investigados se ubican en el nivel bueno y regular. Por lo que es deducible 

que, el huayno ayacuchano, como táctica didáctica, es excelente para desarrollar la 

dimensión expresiva pictórica, de los alumnos investigados.  
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Tabla N° 10: 

 

Nivel de la Dimensión Expresiva Pictórica antes y después de la aplicación del huayno 

ayacuchano. 

 

Medidas de Resumen 
Desarrollo de la Dimensión Expresiva Pictórica 

Pre Prueba Post Prueba 

N 26 26 

Media Aritmética 15,7 27,3 

Mediana 15,5 28 

Moda 14 30 

Desviación típica 2,62 3,87 

Varianza 6,86 14,9 

Rango 12 15 

Límite inferior 11 18 

Límite Superior 23 33 

 

 La Tabla 10 muestra, en el pre prueba, la dimensión expresiva pictórica, obtenía 

una media aritmética de 15,7 ± 2,62 puntos con una mediana de 15,5 puntos (nivel malo). 

Posterior al estímulo didáctico del huayno ayacuchano, la identidad dimensión expresiva 

pictórica asciende a 27,3 ± 3,87 con una mediana de 28 puntos (rango bueno). La mediana 

y moda, en la prueba inicial, las calificaciones son del nivel malo; en la prueba final 

ascienden al nivel bueno. También, se observa que hay una divergencia de medias de 11,6 

puntos, entre el pre y post test. 

 

 De esta tabla es deducible que, las calificaciones mayores se obtuvieron en la 

prueba final, que demuestra la jerarquía del huayno ayacuchano para hacer desarrollar la 

dimensión expresiva pictórica en alumnos del 3° Grado de Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER de Ayacucho, 2018. 
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4.1.2.  Resultados a Nivel Inferencial: 

 

Prueba de normalidad de datos: 

 

Planteamiento de hipótesis: 

 

Ha:  Los datos de la variable identidad cultural pictórica tienen distribución normal. 

 

Ho:  Los datos de la variable identidad cultural pictórica NO tienen distribución normal. 

 

Prueba estadística: 

 

VARIABLE 
SHAPIRO WILK 

Estadístico gl Sig. 

Originalidad Artística 0,781 26 0,001 

 

Decisión: 

 

 El p – valor 0,000 conseguido, es inferior a la significancia (α = 0,05), entonces, 

hay juicios estadísticos capaces para aceptar la hipótesis nula: “Los datos de la variable 

identidad cultural pictórica NO tienen distribución normal”. 

 

DETERMINACIÓN DEL ESTADÍGRAFO A EMPLEAR 

 

En el análisis de normalidad, los datos de la identidad cultural pictórica NO tienen 

curva normal; además, es de tipo ordinal, la escala; por tanto, se debe emplear un 

estadígrafo no paramétrico. En la prueba de hipótesis se utilizó el estadígrafo Rango de 

Wilcoxon, al 95% de confianza y 5% de significancia. 
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4.1.2.1. Prueba de hipótesis general: 

 

A.  Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi: El huayno ayacuchano influye positivamente en la identidad cultural pictórica en 

estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

Ho: El huayno ayacuchano NO influye en la identidad cultural pictórica en estudiantes 

del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER. 

Ayacucho, 2018. 

 

B.  Prueba Estadística: 

Estadísticos de pruebaa 

 

IDENTIDAD CULTURAL PICTÓRICA POST PRUEBA - 

IDENTIDAD CULTURAL PICTÓRICA PRE PRUEBA 

Z -4,817b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

C.  Decisión: 

  

Siendo el significado asintótico (bilateral) 0,000, menor a la significancia (α = 

0,05); se admite la hipótesis de investigación, el huayno ayacuchano influye 

efectivamente en el desarrollo de la identidad cultural pictórica en alumnos del 3° Grado 

de Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER de Ayacucho, 2018; con 

significancia de 5% y 95% de confianza. (Z = -4,817; p < 0,05). 

 

Se puede inferir que, los promedios obtenidos en el post prueba son mayores a las 

calificaciones del pre prueba, por lo cual, el huayno ayacuchano influye efectivamente en 

la Identidad Cultural Pictórica de los educandos indagados.  
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4.1.2.2. Prueba de hipótesis específica 1: 

 

A.  Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi: El huayno ayacuchano influye positivamente en la dimensión espacial pictórica 

en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

Ho: El huayno ayacuchano NO influye en la dimensión espacial pictórica en 

estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

B.  Prueba Estadística: 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

DIMENSIÓN ESPACIAL PICTÓRICA POST PRUEBA - 

DIMENSIÓN ESPACIAL PICTÓRICA PRE PRUEBA 

Z -4,765b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

C.  Decisión: 

  

Siendo el significado asintótico (bilateral) 0,000, inferior a la significancia (α = 

0,05); se admite la hipótesis de investigación, el huayno ayacuchano influye 

efectivamente en el desarrollo de la dimensión espacial pictórica en alumnos del 3° Grado 

de Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER de Ayacucho, 2018; con 

significancia de 5% y 95% de confianza. (Z = -4,765; p < 0,05). 

 

Se puede inferir, los promedios conseguidos en el post prueba son mayores a las 

calificaciones del pre prueba, por lo cual, el huayno ayacuchano influye efectivamente en 

la Dimensión Espacial Pictórica de los educandos indagados.  
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4.1.2.3. Prueba de hipótesis específica 2: 

 

A.  Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi: El huayno ayacuchano influye positivamente en la dimensión socio cultural 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

Ho: El huayno ayacuchano NO influye en la dimensión socio cultural pictórica en 

estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

B.  Prueba Estadística: 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL POST PRUEBA - 

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL PRE PRUEBA 

Z -4,597b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

C.  Decisión: 

  

Siendo el significado asintótico (bilateral) 0,000, inferior a la significancia (α = 

0,05); se admite la hipótesis de investigación, el huayno ayacuchano influye 

efectivamente en el desarrollo de la dimensión socio cultural pictórica en alumnos del 3° 

Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER de Ayacucho, 2018; 

con significancia de 5% y 95% de confianza. (Z = -4,597; p < 0,05). 

 

Se puede inferir, los promedios conseguidos en el post prueba son mayores a las 

calificaciones del pre prueba, por lo cual, el huayno ayacuchano influye efectivamente en 

la Dimensión Socio Cultural Pictórica de los educandos indagados.  
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4.1.2.4. Prueba de hipótesis específica 3: 

 

A.  Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi: El huayno ayacuchano influye positivamente en la dimensión creativa pictórica 

en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

Ho: El huayno ayacuchano NO influye en la dimensión creativa pictórica en 

estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

B.  Prueba Estadística: 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

DIMENSIÓN CREATIVA PICTÓRICA POST PRUEBA  - 

DIMENSIÓN CREATIVA PICTÓRICA PRE PRUEBA 

Z -4,604b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

C.  Decisión: 

  

Siendo el significado asintótico (bilateral) 0,000, inferior a la significancia (α = 

0,05); se admite la hipótesis de investigación, el huayno ayacuchano influye 

efectivamente en el desarrollo de la dimensión creativa pictórica en alumnos del 3° Grado 

de Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER de Ayacucho, 2018; con 

significancia de 5% y 95% de confianza. (Z = -4,604; p < 0,05). 

 

Se puede inferir, los promedios conseguidos en el post prueba son mayores a las 

calificaciones a la prueba inicial, por lo cual, el huayno ayacuchano influye efectivamente 

en la Dimensión Creativa Pictórica de los educandos indagados.  
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4.1.2.5. Prueba de hipótesis específica 4: 

 

A.  Planteamiento de las hipótesis: 

 

Hi: El huayno ayacuchano influye positivamente en la dimensión expresiva pictórica 

en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

Ho: El huayno ayacuchano NO influye en la dimensión expresiva pictórica en 

estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

B.  Prueba Estadística: 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

DIMENSIÓN EXPRESIVA POST PRUEBA - 

DIMENSIÓN EXPRESIVA PRE PRUEBA 

Z -4,873b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

C.  Decisión: 

  

Siendo el significado asintótico (bilateral) 0,000, inferior a la significancia (α = 

0,05); se admite la hipótesis de investigación, el huayno ayacuchano influye 

significativamente en el desarrollo de la dimensión expresiva pictórica en alumnos del 3° 

Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER de Ayacucho, 2018; 

con significancia de 5% y 95% de confianza. (Z = -4,873; p < 0,05). 

 

Se puede inferir que, los promedios conseguidos en la prueba final son mayores a 

las calificaciones del pre prueba, por lo cual, el huayno ayacuchano influye efectivamente 

en la Dimensión Expresiva Pictórica de los educandos indagados.  
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4.2.  Discusión de resultados: 

 

 La identidad cultural es un proceso de aprendizaje, se construye en base a la 

identificación y reconocimiento de un comienzo común o peculiaridades que se 

comparten, es un proceso permanente. También, se construye en base a diferencias, se 

necesita a otra persona para poder verse a uno mismo; entonces la identidad, es un término 

paradójico, porque se refiere a lo que une y a lo que separa. Por tanto, la identidad debe 

ser construida, referida desde los primeros años de vida, para que se pueda valorar y 

ponerlo en práctica. (Larraín, J.; 2013). 

 

 El huayno ayacuchano, perteneciente a la identidad cultural de la región, es 

producto de muchos años de práctica, que requiere su valoración, porque, la ausencia o 

pérdida de una identidad cultural de una comunidad, es la desidia de los valores 

practicados por miles de años, perder el sentido de nuestro origen. Hay que recordar, el 

huayno ayacuchano, en sus letras encierra, vivencias, todos los momentos de dolor, de 

terrible lucha, cuestionamientos, censuras, protestas y de alegría, que son hechos que 

recuerda la historia de los pueblos ayacuchanos, en sus letras se impregnan los procesos 

socio culturales, es otra historia no oficial, llena de sentimientos y magias andinas. Por 

ello se constituye en parte fundamental de la identidad cultural de esta parte del país. 

 

 Desde su presencia en el mundo, el hombre ha creado elementos necesarios para 

su supervivencia, creaciones que se quedaron para las siguientes generaciones; de esta 

manera, en la actualidad los hombres nos identificamos con las creaciones de nuestros 

antepasados, que, en el caso del Perú se considera como cultura peruana. Sin embargo, la 

cultura peruana es amplísima, compleja y se torna ambigua, por las muchas 

manifestaciones y diferentes que existen en cada una de las regiones; por eso, no se puede 

hablar de una sola identidad cultural, se tiene que mencionar de muchas. 

 

 Esta complejidad, hace que cada región estudie y practique sus propias 

manifestaciones culturales, parte de una nación, pero diferentes unas de otras. En este 

proceso de diversificación cultural, surge en cada una de las regiones y pueblos, 

manifestaciones culturales que logran ser representativas, al punto de identificarlos. 

Precisamente, el huayno ayacuchano, es una manifestación popular, no académica que 

simboliza, identifica a la región, allí la importancia de estudiarlo.                
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Precisamente, los trabajos artísticos de los educandos del Tercer Grado de 

Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER, refieren la interpretación 

personal de los educandos que analizaron y plasmaron artísticamente las letras de los 

huaynos ayacuchanos, tomados como ejemplos. En la tabla N° 01, se visibiliza que los 

estudiantes investigados, en la prueba inicial, el 96,2% (25) de estudiantes crean trabajos 

artísticos de los grados malo y pésimos; mientras, en la prueba final el 92,3% (22) de 

educandos sus calificaciones ascienden a los niveles bueno y excelente, que significa el 

logro de mejores trabajos que refieran la identidad cultural ayacuchana. Del mismo modo, 

estos resultados tienen similitud en el examen de las medidas de resumen, en la prueba 

inicial, la media aritmética tiene valores de 61,1 ± 9,61, en el post prueba se ve superada 

a 114,0 ± 8,47, encontrándose una diferencia de medias de 52,9 puntos; lo mismo ocurre 

en el caso de las medianas, en el pre prueba hay una mediana de 59 puntos y en el post 

test la mediana es de 114, que corrobora la diferencia entre el pre y post prueba. En el 

estudio inferencial con rango de Wilcoxon, se halla un rango de -4,817 y un significado 

asintótico de 0,000, inferior a la significancia (α = 0,05), por lo que se impugna la 

hipótesis nula y se reconoce la alterna, vale decir, el huayno ayacuchano, influye de forma 

significativa en el progreso de la identidad cultural pictórica en estudiantes, investigados. 

Similares deducciones fueron halladas por Clavelo, J. L. (2017), que, en su tesis sobre 

talleres de Artes Plásticas para potenciar la identidad cultural en estudiantes de Educación 

Secundaria de Cuba, concluye que, los talleres artísticos plásticos, implementados para la 

investigación, fortalecen la identidad cultural cubana. Del mismo modo, Álvarez, C, M., 

1999), en su estudio sobre la escuela en la vida didáctica, refiere que, cuando un 

estudiante crea imágenes a partir de ideas, expresa sus valores más valiosos, asimismo, 

las prácticas artísticas y culturales son procedimientos de investigación, exploración, 

creación y apropiación, que admiten construir una identidad cultural individual y 

colectiva.  

 

Estos resultados, encontrados, tienen repercusiones similares en los análisis de las 

dimensiones de la identidad cultural. En el estudio de la dimensión espacial pictórica, en 

la Tabla N° 03, en el pre prueba, el 96,2% (25) de discentes realizan trabajaos artísticos 

de los grados malo y pésimo; en la post prueba, el 84,6% (22) tienen calificaciones del 

nivel regular y bueno, y el 7,7% (02) alcanza calificaciones del nivel excelente, 

afirmando, que, la mayoría de los educandos logran calificaciones altas en el post prueba, 

entonces, el huayno ayacuchano es ideal para mejorar la dimensión espacial pictórica en 
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estudiantes indagados. En el examen descriptivo de las medidas de resumen, estas 

secuelas tienen mucha semejanza, entre el pre y post prueba se encuentra divergencia de 

medias de 12,5 puntos. Igualmente, en el estudio inferencial, el significado asintótico 

bilateral es 0,000, inferior al p-valor (α = 0,05), por lo que se puede afirmar que, el huayno 

ayacuchano influye efectivamente en el desarrollo de la dimensión espacial pictórica en 

educandos del 3° Grado de Secundaria del Colegio matemático CENTER de Ayacucho, 

en el año 2018. El trabajo de investigación de Alegría, J. C. (2016), concluye señalando: 

Las obras plásticas con connotaciones de identidad peruana lograron que los asistentes a 

la exposición pictórica manifestaran su apreciación por la cultura peruana, además de 

admirar las diferentes formas identitarias de las diversas regiones peruanas. Análogos 

resultados plantean Molano (2007), al referirse sobre la identidad cultural de los pueblos; 

señala que, es muy necesario desarrollar la identidad cultural de los educandos en la 

medida de que ella representa el patrimonio cultural de los pueblos, que son producidos 

por la colectividad en su conjunto, es un producto inmaterial, generalmente, y que están 

presentes en la actitud, actividades y pensamientos de la comunidad. 

 

La dimensión socio cultural, también refiere igual resultado hallado en el estudio 

de la dimensión espacial pictórica. En la Tabla N° 05, en el pre prueba, el 92,3% (20) 

alumnos presentaron obras artísticas con connotaciones de la dimensión socio cultural de 

los rangos pésimo y malo; en la post prueba, luego de la inducción didáctica, el 88,5% 

(23) de los discentes llegan a los niveles bueno y óptimo, asimismo, en el estudio de las 

medidas de resumen, se encuentra diferencia de medias aritméticas de 12,6 puntos. En el 

análisis de la hipótesis con Rango de Wilcoxon, se halla un significado asintótico bilateral 

de 0,000, inferior a la significancia, α = 0,05, por lo que se tuvo que asentir la hipótesis 

de investigación: el huayno ayacuchano influye significativamente en la dimensión socio 

cultural, en los educandos investigados. Castro, M. (2005), en su tesis monográfica sobre 

las manifestaciones artísticas y la expresión sentimental de los educandos, encuentra 

análogo resultado, en cuanto que, anota como conclusión importante que, las 

motivaciones con temas regionales son muy beneficiosos para lograr obras artísticas 

llenas de expresividad y sensibilidad, temas que refieren el conocimiento socio cultural 

de los autores y como tal, tiene un rol trascendente en el desarrollo de la personalidad del 

educando. Al respecto, Palomino, F. (2002), expresa que los huaynos ayacuchanos, con 

todas sus variaciones y problemáticas, son manifestaciones populares, que reflejan 

vivencias y hechos socio culturales de la región. Por lo que, se puede inferir, el huayno 
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ayacuchano plasmado en lienzos u otros soportes pictóricos, siempre manifestarán 

vivencias de los hombres nacidos en esta parte del país. Trabajos, que, además de expresar 

sentimientos y emociones hacen ver toda una filosofía regional. 

 

En la Tabla N° 07, en el pre prueba, el 84,6% (22) de educandos indagados 

realizaron sus obras artísticas en los niveles malo y pésimo; posterior a la aplicación 

estratégica, el 96,2% (25) de indagados logran realizar sus obras pictóricas en los niveles 

excelente y bueno, demostrando la importancia del huayno ayacuchano en desarrollar la 

dimensión creativa pictórica. En las medidas de resumen, también es posible identificar 

resultados similares, pues, existe divergencia de medias de 12,6 puntos, entre el pre y post 

prueba. Los resultados inferenciales, también indican dichos corolarios; el significado 

asintótico bilateral, 0,000, es inferior a la significancia, entonces, hubo juicios estadísticos 

convenientes para acceder a la hipótesis de investigación: el huayno ayacuchano influye 

significativamente en desarrollar la dimensión creativa en los discentes investigados. 

Flores, R. y Lagos, F. (2010), en su tesis sobre la canción en quechua ayacuchana y la 

identidad cultural, refiere similar resultado; ellos concluyen indicando: la canción 

ayacuchana en quechua y el dibujo, constituyen un medio de aprendizaje social que 

permite a los alumnos mejorar sus capacidades imaginativas, creativas y de identidad 

cultural. Agregan que, a partir de los huaynos ayacuchanos, los educandos lograron 

expresar espontáneamente sus estados afectivos, ideas, sentimientos, etc., creando nuevas 

imágenes desde sus ideas que les permitió un desarrollo intelectual y creativo. Al 

respecto, Medina, E. et al (2012), señala que el arte cumple funciones comunicativas, 

educativas y la formación de valores, donde el individuo adquiere posiciones, 

concepciones y sapiencias concernientes a sus raíces culturales y su identidad; en ese 

sentido, las obras se hacen más expresivas y creativas, porque refieren una idiosincrasia 

personal. Las obras permiten recoger elementos socio culturales imperiosos para 

conllevar un idéntico espacio cultural y de pertenencia. 

 

Respecto a la dimensión expresiva pictórica, en la Tabla N° 09, en la prueba 

inicial, el 96,2% (25) de alumnos explorados plasmaron sus obras artísticas 

expresivamente en los niveles malo y pésimo; en el post prueba, el 88,5% (23) de 

educandos crearon sus obras pictóricas, con la dimensión expresiva, de los grados bueno 

y regular. En las medidas de resumen, se halla una divergencia de medias de 11,6 puntos 

entre el pre y post prueba. El significado asintótico hallado fue de 0,000, inferior al p-
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valor (α = 0,05), determinando la aceptación de la hipótesis investigativa, vale decir, el 

huayno ayacuchano influye de manera efectiva en el desarrollo de la dimensión expresiva 

en los educandos del 3° Grado de Secundaria del Colegio Matemático CENTER de 

Ayacucho, en el año 2018. Análoga conclusión anota López, S. y Vega, C. E. (2010), en 

su tesis monográfica sobre el wayno ayacuchano como medio sensibilizador en la 

expresión pictórica. En su conclusión más importante indican que, el wayno ayacuchano 

es una estrategia motivadora muy trascendente y eficaz para desarrollar la expresividad 

pictórica; agregan: a partir del wayno ayacuchano, los investigados supieron plasmar 

pictóricamente temas sociales e incluso sentimentales, llenos de expresividad. Al respecto 

Zapelli (citado por Medina, E. et al; 2012), al referirse de la expresividad en la identidad 

cultural manifiesta que, toda obra artística refiere un mensaje, que a larga se transforman 

en aspectos filosóficos personales plasmados por los artistas en relación directa a su 

cultura regional y cultural. 

 

Estos análisis llevan a inferir que, el arte, siendo una manifestación humana es 

producida por estudiantes y artistas teniendo en cuenta sus vivencias personales, por lo 

cual, una creación artística está llena, no solamente de sentimientos, también refieren la 

sociedad donde está inmerso y la filosofía de su contexto. Por ello, se hace importante, 

desarrollar el arte y la identidad cultural, a partir de obras pictóricas, para desarrollar 

integralmente al educando; además de hacer ver sus connotaciones personales.      
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5.1.  Conclusiones: 

 

1. Descriptivamente, la identidad cultural pictórica alcanza mayores niveles de 

desarrollo en la post prueba; también, hay divergencia de medias de 52,9 puntos entre 

el pre y post prueba. Inferencialmente, el significado asintótico bilateral (0,000) es 

inferior a la significancia (α = 0,05), entonces, se reconoce la hipótesis de 

investigación, se concluye: “El huayno ayacuchano influye positivamente en la 

identidad cultural pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del 

Colegio Matemático CENTER. Ayacucho, 2018”. (Z = -4,817; p < 0,05). 

 

2.  Los resultados descriptivos, demuestran que, la dimensión espacial pictórica tiene 

mayores grados de desarrollo en la post prueba; igualmente, en las medidas de 

resumen se halla 12,5 puntos de divergencia de medias entre el pre y post prueba. En 

la prueba de hipótesis, al hallar un significado asintótico bilateral (0,000) inferior al 

p-valor (α = 0,05), se acepta la hipótesis de investigación: “El huayno ayacuchano 

influye positivamente en la dimensión espacial pictórica en estudiantes del 3° Grado 

de Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER. Ayacucho, 2018”. (Z = 

-4,765; p < 0,05). 

 

3. Descriptivamente, la dimensión socio cultural pictórica alcanza mayores niveles de 

desarrollo en la post prueba; también, hay divergencia de medias de 12,6 puntos entre 

el pre y post prueba. Inferencialmente, el significado asintótico bilateral (0,000) es 

inferior al nivel de significancia (α = 0,05), entonces, se reconoce la hipótesis de 

investigación, se concluye: “El huayno ayacuchano influye positivamente en la 

dimensión socio cultural pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación 

Secundaria del Colegio Matemático CENTER. Ayacucho, 2018”. (Z = -4,547; p < 

0,05). 

 

 

4.  Los resultados descriptivos, demuestran que, la dimensión creativa pictórica tiene 

mayores grados de desarrollo en la post prueba; igualmente, en las medidas de 

resumen se halla 12,6 puntos de divergencia de medias entre el pre y post prueba. En 

la prueba de hipótesis, al hallar un significado asintótico bilateral (0,000) inferior al 
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p-valor (α = 0,05), se acepta la hipótesis de investigación: “El huayno ayacuchano 

influye positivamente en la dimensión creativa pictórica en estudiantes del 3° Grado 

de Educación Secundaria del Colegio Matemático CENTER. Ayacucho, 2018”. (Z = 

-4,604; p < 0,05).  

 

5.  Descriptivamente, la dimensión expresiva pictórica alcanza mayores niveles de 

desarrollo en la post prueba; también, hay divergencia de medias de 11,6 puntos entre 

el pre y post prueba. Inferencialmente, el significado asintótico bilateral (0,000) es 

inferior a la significancia (α = 0,05), entonces, se reconoce la hipótesis de 

investigación y se concluye: “El huayno ayacuchano influye positivamente en la 

dimensión expresiva pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria 

del Colegio Matemático CENTER. Ayacucho, 2018”. (Z = -4,873; p < 0,05). 
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5.2.  Recomendaciones: 

 

1.  A la DREA (Dirección Regional de Educación de Ayacucho), le corresponde crear 

proyectos y políticas regionales, donde la identidad cultural ayacuchana se priorice 

para la enseñanza, en las Instituciones Educativas de la jurisdicción; de tal manera, 

las nuevas generaciones podrán conocer y valorarlas para propulsar el desarrollo 

regional desde una identidad cultural definida. 

 

2.  Los establecimientos educativos, nacionales y privadas, de la región deben 

involucrarse en la afirmación y promoción de la identidad cultural ayacuchana, con 

la finalidad de preservarla y evitar su extinción. 

  

3.  La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, debe preocuparse por la 

conservación y promoción de la identidad cultural ayacuchana, con el propósito de 

buscar el desarrollo regional a partir de una identidad cultural regional definida.  

 

4.  Los egresados de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe 

Guamán Poma de Ayala” deberían desarrollar actividades e indagaciones artísticas 

en relación a la identidad cultural para conservar y promocionar el acervo cultural de 

la región. 
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ANEXO N° 01 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA 

“FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA” 

AYACUCHO 

 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD 

 

 

Yo, Dr. Eleodoro Alvarez Enriquez, Docente nombrado de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, Asesor y 

revisor del Informe Final de la Tesis “El huayno ayacuchano en la identidad cultural 

pictórica en estudiantes de Educación Secundaria. Ayacucho, 2018”, de la egresada 

Ayala Medina, Yanet, por medio de la herramienta antiplagio turnitin, dejo constancia 

lo siguiente: 

 

Que, el trabajo mencionado, tiene un índice de similitud de 19% (diecinueve por 

ciento), verificable en el reporte de originalidad del programa turnitin. Siendo el índice 

de coincidencia mínimo, el trabajo es aceptable y no constituye plagio. 

 

     Ayacucho, octubre de 2020. 
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MÓDULO EXPERIMENTAL 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa Privada : Colegio Matemático CENTER. 

 1.2. Grado académico   : 3°  

 1.3. Asignatura    : Área de Arte y Cultura 

 1.4. Horas semanales   : 02  

 1.5. Responsable    : Ayala Medina, Yanet 

 

2. DENOMINACIÓN: 

El huayno ayacuchano en la identidad cultural pictórica en estudiantes de 

Educación Secundaria. Ayacucho, 2018. 

 

3.  INTRODUCCIÓN 

  

Las instituciones educativas del Nivel Básico nacional, cada vez más se ven 

imposibilitados de brindar una educación con calidad y cantidad suficiente, acorde a las 

demandas de la sociedad civil. Más aún, en la práctica pedagógica se continúan con el 

uso de metodologías tradicionales; donde el educando se limita a escuchar y tomar 

anotaciones de los aspectos cognitivos que brinda el docente; quizá, no comprendiendo 

de la importancia de brindar una metodología activa acorde a los avances de la sociedad 

actual.  

 

En todo el ámbito internacional, nacional y regional, la identidad cultural de los 

pueblos, solamente es practicado por la población adulta, los jóvenes ya no lo hacen, 

muchas veces por vergüenza o por desconocimiento. La identidad cultural de los pueblos 

andinos viene siendo amenazada y hasta dejados de lado por el problema de intromisión 

de la cultura occidental, que, a fuerza de imposición por los medios masivos de 

comunicación, se vienen imponiendo frente a la cultura regional y nacional. Huamán 

(2004), indica, que, todas las regiones peruanas tienen rica variante de oralitura que debe 

ser recogida, rescatada y valorada, riqueza que deben ser rescatadas en las escuelas y no 

permitir que desaparezca con la intromisión de culturas ajenas interesadas en devastar 

nuestra identidad. La migración, la economía, aceptación de culturas ajenas, poca 

valoración de nuestra cultura ancestral, etc., hacen que se pierda nuestra identidad cultural 

regional y nacional. 

 

Por lo señalado, se hace necesario abordar temas que tengan como base la 

identidad cultural de los pueblos andinos, con la finalidad de hacer conocer su 

importancia para lograr una identidad cultural, económica, política, filosófica, en suma, 

social de la nación peruana. Hay que considerar que, la identidad cultural de los pueblos 

andinos es producto o legado de nuestros ancestros, que lograron desarrollar una cultura 

casi homogénea en todo el contexto del Tahuantinsuyo, hoy gran parte, territorio peruano.  

 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

El huayno, es una forma musical típico de la región, que se caracteriza por el 

compás simple e irregular de su estructura; es el más conocido y practicado en el medio. 
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Es la forma musical que representa la identidad regional, y es producto de la evolución 

histórica, vivencial de los hombres que subsistieron en esta parte del Perú. (Palomino, F.; 

2002). 

 

Según Arguedas, J. M. (2006), al referirse sobre los orígenes del huayno 

ayacuchano, dice que se conocen dos teorías contradictorias.  La primera teoría afirma 

que el huayno surge en la época colonial ayacuchana, como producto de la 

transculturación y las vivencias de subyugación de nuestros ancestros; la segunda, afirma, 

que el huayno fue recopilado y practicado por los incas en la época incaica, a las que le 

agregaron sus conocimientos de la lírica y su sello cultural, constituyéndose en la música 

más importante del Imperio Incaico, por su carácter alegre, festivo y armónico.  

 

El huayno ayacuchano, en la época colonial fue prohibido, por considerársele de 

“procedencia o intención demoniaca”; sin embargo, tuvo un desarrollo imperceptible en 

zonas rurales alto andinas, por regiones, donde el huayno festivo se convierte en lento y 

casi triste por las circunstancias vivenciales de quienes lo practicaba; en la época 

republicana, la música andina se traslada a la ciudad, haciéndose un huayno citadino, 

señorial y virtuosa; sin embargo, ambas son testimoniales y mayormente melancólica. En 

la época actual, ha sufrido variaciones por la influencia cultural de otras regiones, que 

inclusive han tomado diversas denominaciones, como huayno chicha, huayno taki, entre 

otros. Pese a ello, el huayno en la actualidad está relacionada con la bohemia, las 

celebraciones de fiestas familiares (cumpleaños, matrimonios, bautizos, zafa casas, etc.), 

actividades agrícolas, sociales, cívicos y religiosas; donde se expresan mensajes sociales, 

cuyo contenido se relaciona con las vivencias y hechos socio culturales de la región.  

 

De otro lado, la identidad cultural de un pueblo, un país, una nación, se ve definida 

históricamente mediante varios aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

las relaciones sociales, ritos y ceremonias autóctonas, las conductas colectivas, como los 

sistemas de creencias y valores. Una particularidad de estos compendios identitarios 

culturales es su perfil inmaterial y anónimo, toda vez que son producidos por la 

colectividad en su conjunto. Se dice que es un perfil inmaterial en cuanto son productos, 

mayormente, que están presentes en la actitud, actividades y pensamientos de la 

comunidad en su conjunto. (Molano, 2007). 

 

 La creación es parte inherente a los hombres, y como tal, al hombre se le define 

como un ser creador. La pintura artística es creación humana y pintar significa dar sentido, 

un significado a las ideas personales del pintor. El arte, en todas sus dimensiones, es un 

campo inagotable del ejercicio de creación. También, el arte y de manera particular la 

pintura proporciona la posibilidad de vivenciar la diversidad cultural. El arte es parte de 

la cultura humana y como tal refleja la identidad cultural de un pueblo o de un país. Sin 

embargo, se tiene que diferenciar entre región y país; mientras que el primero es una parte 

del país, el segundo es el conglomerado de regiones; donde cada región tiene su propia 

identidad cultural, entonces el país es un conglomerado de identidades culturales 

regionales y que toma de cada una de ellas el lenguaje final de la identidad cultural del 

país. 

 

 De manera particular, es en la pintura artística, donde se inscriben los lenguajes 

identitarios de una región o un país; donde se comparten historias y factores o elementos 

identitarios, con características propias, que al igual de la identidad cultural presentan 

unidad, diversidad e individualidad. 
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5. METODOLOGIA 

 

En el desarrollo del trabajo de campo, en las direcciones de aprendizaje, se 

emplearán metodologías activas, implementándose talleres artísticos donde se abastecerá 

con los materiales necesarios. A partir de dichos materiales, se realizarán trabajos 

artísticos pictóricos que tengan como mensaje los contenidos de los huaynos ayacuchanos 

trabajados. Además de ello, se realizarán clases teóricas, para hacer ver la importancia 

del huayno ayacuchano y la identidad cultural regional en el desarrollo de la sociedad. 

 

6.  OBJETIVOS: 

 

6.1.  Objetivo General: 

 

• Establecer la influencia del huayno ayacuchano en la identidad cultural 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

6.2. Objetivos específicos: 

 

• Determinar la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión espacial 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

• Demostrar la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión socio cultural 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

• Evaluar la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión creativa pictórica 

en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio Matemático 

CENTER. Ayacucho, 2018. 

 

• Explicar la influencia del huayno ayacuchano en la dimensión expresiva 

pictórica en estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Matemático CENTER. Ayacucho, 2018. 
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7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del módulo experimental considera la elaboración de un informe 

consolidado a la dirección de la institución, así como la valoración de las sesiones de 

aprendizaje realizadas en base a los logros y avances demostrados por los estudiantes al 

finalizar las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

DE 

SESIÓN 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

1 Introducción a las actividades, prueba 

de entrada 

03/11/2018 Investigadora * Taller artístico 

*Cámara 

fotográfica 

*Fichas de 

aplicación de 

prueba de test. 

*Cartulina canson 

*Témperas 

*Lápiz, borrador, 

tajador. 

*Pinceles 

*Cúter 

2 El huayno ayacuchano. 07/11/2018 Investigadora 

3 Identidad cultural 12/11/2018 Investigadora 

4 Identidad cultural pictórica 21/11/2018 Investigador 

5 Importancia de la identidad cultural 28/11/2018 Investigadora 

6 Relato y canto de la canción ayacuchana 

“Helme” 

05/12/2018 Investigadora 

7 Interpretemos un huayno ayacuchano en 

una pintura  

06/12/2018 Investigadora 

8 Dibujo del huayno ayacuchano 07/12/2018 Investigadora 

9 Pintado del dibujo realizado Sesión I 09/12/2018 Investigadora 

10 Pintado del dibujo realizado Sesión II 12/12/2018 Investigadora 

11 Exposición de trabajos  14/12/2018 Investigadora 

15 Prueba de salida 23/12/2018 Investigadora 
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LISTA DE COTEJO DE IDENTIDAD CULTURAL PICTÓRICA 

 

 
N° ITEMS PÉSIMO MALO REGULAR BUENO ÓPTIMO 

DIMENSIÓN ESPACIAL PICTÓRICA 

01 La composición de la obra es espontánea.      
02 La obra demuestra originalidad compositiva.      
03 La composición presenta una organización adecuada.      
04 Hay unidad y variedad compositiva en la obra.      
05 La composición es concordante al tema expresado.      
06 La obra muestra equilibrio compositivo.       
07 La obra presenta adecuado peso visual y punto focal.      
08 La obra muestra simplicidad y efectividad compositiva.      
09 El uso de luz y sombra es armónico y adecuado.      
DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 

10 La obra muestra la idiosincrasia de la cultura regional.      
11 La obra expresa el entorno físico regional.      
12 La obra expresa connotaciones costumbristas de la región.      
13 En la obra hay expresión social regional.      
14 En la obra se expresa la dualidad ancestral y contemporánea 

regional. 
     

15 En la obra se resume el carácter esencial del huayno 

propuesto. 
     

DIMENSIÓN CREATIVA 

16 Hay riqueza en el lenguaje visual.      
17 La obra presenta asociaciones sobre el huayno propuesto.      
18 Resuelve artísticamente el tema musical desde diversos 

puntos de vista. 
     

19 La obra es el resultado del análisis temático del huayno.      
20 La obra refleja individualidad y autonomía compositiva.      
21 En la obra se halla espontaneidad compositiva y temática.      
22 Muestra idea temática y compositiva con habilidad artística.      
23 Exhibe estrategia individual en la creación plástica.      
DIMENSIÓN EXPRESIVA 

24 La obra muestra singularidad temática y compositiva.      
25 La obra refleja sentimientos propios de su hacedor.      
26 Refleja con claridad el mensaje temático del huayno 

propuesto. 
     

27 En la obra hay creación de imágenes propias.      
28 Utiliza imágenes expresivas en el lenguaje visual.      
29 Los colores empleados se relacionan con el tema y son 

expresivos. 
     

30 El contenido de la obra muestra la identidad personal.      
FUENTE: Robles, N. S.; 2016 

 
LEYENDA: 

Pésimo :  1 

Malo :  2 

Regular :  3 

Bueno :  4 

Óptimo :  5 
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ANEXO N° 5 

CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN PARA EL RECOJO DE DATOS 
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ANEXO N° 6 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

CONFIABILIDAD: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,852 ,855 30 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA 1 57,50 66,267 ,444 . ,846 

PREGUNTA 2 57,19 66,029 ,563 . ,841 

PREGUNTA 3 57,25 71,267 ,358 . ,849 

PREGUNTA 4 57,38 65,583 ,620 . ,840 

PREGUNTA 5 56,94 67,529 ,672 . ,841 

PREGUNTA 6 57,56 70,929 ,243 . ,851 

PREGUNTA 7 57,69 69,696 ,277 . ,851 

PREGUNTA 8 57,38 70,650 ,292 . ,850 

PREGUNTA 9 57,69 69,829 ,324 . ,849 

PREGUNTA 10 57,63 66,383 ,593 . ,841 

PREGUNTA 11 57,44 68,796 ,372 . ,848 

PREGUNTA 12 57,13 70,250 ,400 . ,848 

PREGUNTA 13 57,19 70,029 ,343 . ,849 

PREGUNTA 14 57,31 70,096 ,426 . ,847 

PREGUNTA 15 57,88 70,917 ,261 . ,850 

PREGUNTA 16 57,63 70,117 ,310 . ,849 

PREGUNTA 17 57,25 68,067 ,356 . ,849 

PREGUNTA 18 57,13 68,517 ,338 . ,849 

PREGUNTA 19 57,44 64,396 ,550 . ,841 

PREGUNTA 20 57,75 67,933 ,503 . ,844 

PREGUNTA 21 57,63 70,783 ,328 . ,849 

PREGUNTA 22 57,56 67,063 ,555 . ,842 

PREGUNTA 23 57,44 66,796 ,480 . ,844 

PREGUNTA 24 57,19 70,296 ,248 . ,851 

PREGUNTA 25 57,25 70,200 ,227 . ,852 

PREGUNTA 26 57,31 66,629 ,494 . ,844 

PREGUNTA 27 57,63 71,183 ,198 . ,852 

PREGUNTA 28 57,31 70,363 ,230 . ,852 

PREGUNTA 29 57,31 71,163 ,159 . ,854 

PREGUNTA 30 56,94 71,796 ,091 . ,857 
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JUICIO DE EXPERTOS: 
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ANEXO N° 7 

BASE DE DATOS 

PRE PRUEBA: 

N° 

DIMENSIÓN ESPACIAL PICTÓRICA DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL DIMENSIÓN CREATIVA  DIMENSIÓN EXPRESIVA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 

2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 4 

3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 4 

5 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 4 2 2 4 2 3 4 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 

6 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 

7 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 

8 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 4 1 2 2 1 1 2 3 3 2 4 3 2 

9 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 4 3 2 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 

11 4 1 2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 4 

12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3 

13 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

14 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 

15 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

16 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 

17 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 4 1 2 

18 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 

19 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 

20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 4 3 2 

21 1 2 2 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 

22 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 

23 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 2 1 2 

24 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 3 2 

25 4 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 2 1 4 4 2 3 

26 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
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POST PRUEBA: 

 

N° 

DIMENSIÓN ESPACIAL PICTÓRICA DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL DIMENSIÓN CREATIVA  DIMENSIÓN EXPRESIVA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 3 3 4 3 4 2 4 2 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 

2 4 4 3 4 3 3 5 3 4 5 4 5 4 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 

4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 2 3 4 5 

5 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 5 

6 4 4 2 3 3 3 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

7 3 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 

8 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 2 2 2 2 4 5 4 

9 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 5 

10 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 

11 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 

12 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 

13 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 

14 2 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 

15 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

16 3 2 2 1 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 4 4 3 2 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

18 4 3 2 1 3 4 3 2 4 3 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 2 1 3 3 2 3 4 

19 4 3 2 1 3 4 3 2 3 3 3 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 3 3 2 1 3 3 3 4 5 

20 4 3 2 2 4 4 3 2 3 2 1 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5 

21 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 

22 2 1 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 

23 3 2 1 1 2 3 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 

24 4 3 2 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 5 5 5 

25 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 

26 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
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ANEXO N° 8 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS 

 

INVESTIGADORA SUPERVISANDO TRABAJOS ARTÍSTICOS 

                             DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES EN REALIZACIÓN PRÁCTICA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ALUMNOS REALIZABDO SUS TRABAJOS ARTÍSTICOS 
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ALUMNO REALIZANDO EL TRABAJO PICTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS EN PROCESO CREATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ALUMNOS REALIZANDO SUS TRABAJOS ARTÍSTICOS 
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TRABAJOS ARTÍSTICOS DE LOS ALUMNOS:  

Interpretación del Huayno Ayacuchano Helme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rosa es infiel a su esposo; mientras se va a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Rosa le cuenta a su madre que tuvo pesadilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rosa asustada sale de casa, al escuchar aullar al perro.  
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           Rosa y Helme bailando en su encuentro amoroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos yendo a trabajar en su caballo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Helme llama ocultamente a Rosa para su encuentro amoroso. 


