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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue describir el tratamiento de los 

saberes y conocimientos locales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

los niños de la Institución Educativa No 86762 del caserío de Laborpampa - 

Carhuaz. El tipo de estudio fue descriptivo no experimental, cuya muestra estuvo 

por ser pequeña estuvo constituido por 12 estudiantes de 1ero, 2do, 3ro y 4to 

grado, 1 docente, 10 padres de familia y 07 sabios de la comunidad. En el proceso 

mitológico empezó por describir las características socioculturales y lingüísticas 

del caserío de Laborpampa; luego por el análisis de los conocimientos, saberes 

y su tratamiento pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Se presenta detalladamente los espacios en las que se practican los saberes, con 

ello se ha organizado una matriz de saberes locales con relación a los saberes 

curriculares que exige los documentos normativos para el desarrollo de las 

actividades en el aula. En ese sentido se concluye que si bien los saberes existen 

en la comunidad; sin embargo, muchos de los conocimientos van quedando 

desplazados por la incursión de elementos externos a la propia cultura, por 

ejemplo: la vestimenta y la lengua en los jóvenes que acuden a colegios 

vecinos donde no dan valor debido a que en la institución educativa pocas veces 

se da importancia a esta propuesta.  

Palabras claves: tratamiento de los saberes y conocimientos locales, procesos de 

enseñanza aprendizaje.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to describe the treatment of local knowledge and 

knowledge in the teaching and learning processes in the children of the Educational 

Institution No 86762 of the Laborpampa - Carhuaz hamlet. The type of study was 

non-experimental descriptive, whose sample was small and consisted of 12 

students from 1st, 2nd, 3rd and 4th grade, 1 teacher, 10 parents and 07 community 

wise men. In the mythological process, he began by describing the sociocultural 

and linguistic characteristics of the Laborpampa hamlet; then by the analysis of 

knowledge, knowledge and its pedagogical treatment in the teaching and learning 

processes. 

It is presented in detail about the existence of current knowledge in the community 

that is practiced every day. The spaces in which they are practiced, with this a 

matrix of local knowledge has been organized in relation to the curricular 

knowledge required by the normative documents for the development of activities 

in the classroom. In this sense, it is concluded that although knowledge exists in 

the community; However, much of the knowledge is being displaced by the 

incursion of elements external to the culture itself, for example: clothing and 

language in young people who go to neighboring schools where they do not give 

value because in the educational institution, they rarely importance is given to this 

proposal. 

 

Keywords: treatment of local knowledge and knowledge, teaching-learning 

processes.
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde diversos puntos de vista la educación es un asunto de todos, las 

problemáticas que se enfrenta para lograr aprendizajes significativos constituyen 

preocupaciones permanentes. Considerando ello, en el presente estudio se 

planteó como propósito general describir el tratamiento de los saberes y 

conocimientos locales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para lo cual 

se tomó como muestra a estudiantes de la Institución Educativa No 86762 del 

caserío de Laborpampa, de la provincia de Carhuaz.  

El problema que inicialmente se notó en el aprendizaje de los estudiantes 

fue los bajos niveles de rendimiento, en ese sentido fue necesario conocer en qué 

medida los docentes incorporaban los saberes locales al desarrollo de los 

contenidos que iban se desarrollaban, en este proceso se describió para ello, todos 

los haceres de la comunidad, relacionarlos con los contenidos curriculares y los 

aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido fue fundamental también observar 

las actividades pedagógicas de los docentes, porque se constituyen en elementos 

primordiales de logro de aprendizajes de los estudiantes.  

En la función docente la pregunta permanente fue conocer como los 

saberes locales se incorporaban al desarrollo de las actividades pedagógicas de 

tal manera que los estudiantes no desarrollen de manera abstracta sus 

aprendizajes y por el contrario se contextualicen y se le haga familiar, por estas 

razones se propuso conocer lo que sucedía en el aula, la comunidad y la familia.  
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El estudio es importante porque abre camino a otros procesos 

investigativos para el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en aulas 

con estudiantes hablantes del quechua y el castellano. Además, porque dará pie a 

conocer y profundizar los saberes locales como sistema de conocimientos que a 

lo largo de muchos años ha contribuido a la solución de diversos problemas.  

En un primer momento, era preciso plantear el problema a investigar 

teniendo en cuenta la línea de investigación que se planteaba en la relación de la 

escuela con la comunidad, seguidamente se buscaron los antecedentes para que 

la investigación cuente con fundamentos. Posteriormente, se propuso las bases 

teóricas a fin de tener la claridad en el desarrollo de la investigación para que la 

etapa de recojo de información, análisis, redacción de las discusiones, 

conclusiones y sugerencias guardaran relación y de esta manera de garantice 

científicamente la descripción efectuada. 

En el desarrollo del trabajo, ante inquietud de considerar los saberes 

locales para el proceso de diversificación inicialmente se planteó las siguientes 

preguntas ¿Qué conocimientos y saberes locales se han incorporado al currículo 

escolar? ¿Cómo se da el tratamiento pedagógico de dichos conocimientos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué saberes y conocimientos locales se 

deben incorporar y de qué manera en el proceso de diversificación curricular? 

Con la finalidad de conocer si es que en la institución educativa se tomaba en 

cuenta dichos saberes.  
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El presente trabajo está organizado en capítulos. El capítulo I está referido 

a la introducción que es una síntesis de todo lo que se va a presentar en el 

desarrollo de la investigación. 

El capítulo corresponde al marco teórico, en el cual analizamos los 

antecedentes de investigación realizados a nivel latinoamericano, nacional y 

regional. Seguidamente, se desarrolla la teoría que sustenta y en el que se apoya 

el proceso de interpretar la información de todo lo que se recoge en el campo.  

En el capítulo III se expone la metodología de investigación de manera 

detallada. Se toma en cuenta las unidades de análisis, la muestra, los instrumentos 

para la recolección de la información. En el capítulo IV se presenta los resultados 

de la aplicación de los instrumentos de recojo de información. En el capítulo V 

están considerados la discusión de los resultados del análisis de datos a la luz de 

las teorías educativas que contribuyen al tratamiento de los saberes y 

conocimientos locales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el 

capítulo VI se presenta las conclusiones arribadas después de haber analizado e 

interpretado los instrumentos de aplicación para el tratamiento de saberes y 

conocimientos locales. 

En el capítulo VII se desarrollan las recomendaciones que consideran a 

aspectos de la investigación y a la organización en la institución universitaria; 

finalmente en la sección VIII está la bibliografía usada en el todo proceso 

investigativo según las normas APA séptima edición.   
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Las consideraciones líneas arriba tienen relación con el objetivo general 

e hipótesis planteadas.  

Objetivo General  

Describir el tratamiento de los saberes y conocimientos locales en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños de la Institución Educativa No 

86762 del caserío de Laborpampa, Carhuaz.  

Objetivos específicos  

• Identificar los saberes y conocimientos locales incorporados en el 

currículo escolar que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Contrastar los saberes y conocimientos locales incorporados en el 

currículo escolar que mantienen vigentes las practicas locales de generación en 

generación.  

• Triangular la información obtenida para un adecuado análisis de los 

elementos culturales locales y occidentales presentes en currículo escolar. 

Hipótesis general  

Los conocimientos y saberes se desarrollan en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los niños de la Institución Educativa No 86762 del caserío de 

Laborpampa, Carhuaz.  
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Hipótesis específicas  

 • Los saberes y conocimientos locales incorporados en el currículo 

escolar y desarrollado en los procesos pedagógicos favorecen la enseñanza y 

aprendizaje. 

• Los saberes y conocimientos locales incorporados en el currículo 

escolar mantienen vigentes las prácticas culturales de generación en generación.   

• Triangular la información obtenida favorece a una adecuada 

comprensión y análisis de los elementos culturales locales y occidentales 

presentes en currículo escolar. 

Variables  

Variable independiente  

Tratamiento de los saberes y conocimientos locales. 

Variable dependiente   

Los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1  Antecedentes  

Entre los principales antecedentes que tenemos a nivel de América Latina 

se hallan los diferentes estudios realizados tales como:  

Antecedentes internacionales 

Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe en los Países 

Andinos (PROEIB-Andes) en Educación Intercultural Bilingüe, Tesis 

“Encuentros y desencuentros: luchando por una educación propia y participación 

en una comunidad quechua de Bolivia” de Ruth Catalán. Ella propone que en los 

procesos de diversificación o contextualización curricular se deben 

responsabilizar a los jóvenes con la finalidad de ampliar los espacios de trabajo 

en la escuela. Esta investigación tiene relación con lo desarrollado en el presente 

estudio debido a que los conocimientos locales para tener un espacio de 

tratamiento pedagógico inician en la diversificación.  

Los “Conocimientos locales y Diversificación Curricular” desarrollado por 

el PROEIB-Andes, en la dirección de Fernando Prada Ramírez se concibe que el 

tratamiento de los saberes y conocimientos locales esté siendo reconocido y, al 

parecer, es necesario una reorientación. En las conclusiones indica que las 

Reformas Educativas Latinoamericanas prevén la incorporación de estos saberes 

locales y culturales a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación 

formal y señalan la necesidad de diversificar los currículos y adecuarlos a los 

contextos socioculturales regionales. 
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Antecedentes nacionales  

Elizabeth Uscamayta, egresada del PROEIB Andes, Bolivia, en la tesis 

presentada “Medicina Qiru y currículo en los centros educativos de Hatun Qiru”. 

La investigadora analiza la posibilidad de incluir el conocimiento de la medicina 

Qiru, en el currículo diversificado de las escuelas que funcionan en el lugar. 

Propone que la diversificación curricular debe seguir pautas teóricas para que la 

escuela cumpla una función de preservación de la información por medio de la 

escritura y la escuela no está en condiciones de reemplazar los espacios de 

trasmisión del conocimiento. Sobre el proceso de enseñanza nos dice que son 

sistemas construidos por la sociedad y que la cultura local es la que determina 

maneras, tiempos y espacios de enseñanza.  Además, señala que las escuelas 

tienen como prioridad la trasmisión de capitales culturales de la cultura 

hegemónica, establecidos en el currículo básico, pese a que en su discurso oral 

plantea la recuperación de la cultura local. 

Antecedente local  

Urpichallay Proyecto denominado “Niñez y Biodiversidad” que en esencia 

trata de visibilizar los conocimientos andinos. Manifiesta que en la estructura del 

sistema educativo peruano existe la posibilidad de crear un ambiente de respeto 

por el saber de las culturas nativas; los ejes de dicho proyecto son la comunidad 

y la escuela. El proceso de diversificación curricular lo desarrollan haciendo uso 

del tercio curricular. Ellos, desarrollaron planes educativos para la incorporación 

de los saberes andinos dentro de la estructura curricular y la ejecución de dichos 
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planes curriculares incluyendo la participación de los padres de familia y el 

profesor.  

CARE-Perú, el Proyecto denominado “Nueva Educación Intercultural 

Bilingüe en los Andes” (EDUBINA) allí incorporan los saberes y conocimientos 

locales a partir de los Planes Educativos Comunales (PEC). A partir de este 

documento matriz se elaboró la programación curricular anual, trimestralizada y 

de este documento las sesiones de aprendizaje.   

2.2  Bases teóricas          

2.2.1. Vygotsky y el contexto sociocultural  

Los aportes de Vygotsky (1979) menciona “que toda forma de actividad 

mental humana de orden superior es derivada de contextos sociales y 

culturales y que la misma es compartida por los miembros de ese contexto 

debido a que estos procesos mentales son ajustables” (p. 131). De acuerdo 

con la teoría sociocultural de Vygotsky, el conocimiento es un fenómeno 

profundamente social y este fenómeno moldea las formas que el individuo 

tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo. 

A la vez Vygotsky (1979) menciona que en este proceso el lenguaje juega un 

papel fundamental en una mente formada socialmente porque es la primera 

vía de comunicación por lo que representa una herramienta indispensable 

para el pensamiento, considerándose como un puente entre el mundo 

sociocultural y el funcionamiento mental del individuo, Vygotsky considera 

la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo 

cognoscitivo del niño. 
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En las palabras de Vygotsky, implica que estos elementos conducen al sujeto 

al conocimiento y a las destrezas esenciales para lograr el éxito dentro de una 

cultura particular, cultura o contexto, para nuestro caso contexto o 

comunidad del estudiante, por lo que la teoría sociocultural enfatiza de 

manera significativa la extensa variedad de capacidades cognoscitivas entre 

los seres humanos. Vygotsky (1981) subraya este aspecto en su “ley genética 

general del desarrollo cultural”. Para comprender el desarrollo del individuo, 

enfatiza Vygotsky, es necesario comprender las relaciones sociales de las 

cuales el individuo es una parte. 

Vygotsky (1981) menciona: 

 Toda función del desarrollo cultural del niño aparece dos veces, o en 

dos planos. Primero, aparece en el plano social, y luego aparece en el 

plano psicológico. Primero aparece entre las personas como una 

categoría intersicológica, y luego en el interior del niño como una 

categoría intrasicológica. Lo mismo ocurre con respecto a la atención 

voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo 

de la voluntad. Podemos considerar esta posición como una ley en el 

sentido total de la palabra… Las relaciones sociales o entre personas 

sustentan todas las funciones superiores y sus relaciones. (1981, p. 163) 

A partir de las aseveraciones de Vygotsky, podemos concluir mencionando 

que los seres humanos son inherentemente sociales y comunicativos 

considerándose para nuestro estudio una teoría fundamental al desarrollar los 
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conocimientos y saberes de la comunidad a través de los estudiantes, padres 

de familia y miembros de la comunidad. 

Los procesos de aprendizaje  

La trayectoria del desarrollo educativo es de afuera hacia adentro. Se da por 

medio de la internalización de los procesos interpsicológicos. El aprendizaje 

impulsa el desarrollo, esto resulta porque la escuela es el agente encargado y 

tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo psicológico del 

niño.  

Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre 

cultura e individuo  

Esta interacción origina procesos interpsicológicos que son internalizados. 

La intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje 

de los niños es esencial para el proceso de desarrollo infantil. La escuela en 

cuanto a creación cultural de las sociedades letradas desempeña un papel 

especial en la construcción del desarrollo integral de los miembros de esas 

sociedades. Son diversas las maneras de lograr que el estudiante desarrolle 

aprendizaje, uno mediante las experiencias educativas.  Son numerosas las 

ideas de Vygotsky, en educación, de manera que sólo algunos de los trabajos 

se han considerado en esta investigación ya que nos van a permitir evidenciar 

la obra del autor en la práctica educativa: Brown y Ferrara (citados por 

Wertsch, 1988) desarrollaron análisis sobre la relación entre los niveles real 

(funcionamiento interpsicológico) y potencial del desarrollo 

(funcionamiento intrapsicológico), y demostraron que existen diferencias 
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significativas entre ambos. Tudge (citado por Moll, 1990) destaca que uno 

de los aspectos que ha incrementado recientemente el interés por la teoría de 

Vygotsky, es el papel que los adultos desempeñan en la promoción del 

desarrollo del niño. De Corte (1990), destaca que el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo tiene fuertes implicaciones educativas en el diseño de 

sistemas de aprendizaje computarizados y en la evaluación. Indica que, en 

lugar de unir la enseñanza al nivel actual del rendimiento del estudiante, se 

debería orientar hacia la Zona de Desarrollo Próximo; en este sentido se ha 

demostrado que aparte de un compañero o de un adulto, un computador 

también puede cumplir esta función.    

2.2.2.  Los saberes locales  

Los saberes locales son conocimientos y haceres desarrollados en la 

comunidad, no necesariamente sistematizados; son aquellos que contribuyen 

a solucionar problemas de la comunidad, de la localidad; no por ello son 

menos importantes, por el contrario, se concretizan como epistemologías 

propias (Camones, 2017). El saber local en la institución educativa toma el 

papel de ser tratado curricularmente, esto tiene relación con al nacimiento o 

aparición de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el año 1994, que, 

al principio se desarrolló con apoyo de la Organización No Gubernamental 

(ONG) CARE-Perú.  

Esta propuesta educativa surge a inicios de la década de 1980, a partir del 

cuestionamiento de dirigentes indígenas de Latinoamérica, que por esos 

tiempos desarrollaban educación bilingüe fundamentalmente. Como enfoque 
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propugna el intercultural bilingüe desarrollaba, pero que, en sus inicios solo 

era el desarrollo lingüístico.  Posteriormente, se planteó la necesidad de una 

educación distinta que incluyera los conocimientos y valores de los pueblos 

indígenas. Según este planteamiento las lenguas y las tradiciones culturales 

de diferentes pueblos deberían, ser consideradas como las formas y 

contenidos básicos de los procesos de educación formal.  

En la actualidad, los conocimientos locales no están explicitados en la 

estructura curricular básica. Considerar los conocimientos andinos al igual 

que el conocimiento moderno en la escuela significa dar valor a la educación 

que se da en la familia y en sus propios contextos ya que está comprobado 

que es una forma propia de educar pera distintos desenvolvimientos del 

estudiante. 

Desarrollar los conocimientos locales en las escuelas no significa 

comparar esta educación, con la educación formal, sino es comprender su 

especificidad como sistema o tradición educativa basada en prácticas 

sociales, colectivas e individuales coherentes con valores y procesos 

socioculturales específicos. 

Con este enfoque se busca comprender más allá del aprendizaje o no de 

conocimientos o actitudes las implicaciones que tiene este tipo de educación 

en el desarrollo integral de los seres humanos. 

La Estructura Curricular Básica del Ministerio de Educación es en cierto 

modo amable con el saber andino. Los no amables somos los profesionales. 
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Pero ahí la necesidad de construir un currículo pertinente y contextualizado 

acorde a las realidades de cada zona o comunidad. 

En la Estructura Curricular Básica se encuentra términos como: 

“diversificación curricular”, “la educación intercultural,” “el diálogo entre 

culturas,” “el currículo pertinente,” “identidad cultural”, “pluriculturalidad 

peruana”, lo flexible, y abierto en ese sentido el currículo actual nos da pie y 

posibilidad de tratar los conocimientos locales en el aula y ser amable con la 

diversidad. Lo que pasa es que los profesores entienden que la diversificación 

curricular es convertirlo “superficial” y simple o simplemente no le dan la 

relevancia respectiva, esta o de conocimientos previos, de refuerzo a los 

cursos de corte occidental. 

Rengifo (2003) respecto a este tema sostiene que “hay que ser bueno en 

lo andino y excelentes en lo moderno” (p. 23). Por tanto, hay que seguir 

hablando sobre qué es “diversidad” y cosmovisiones, lo necesario es que sea 

pertinente para cada comunidad. En este sentido existe la necesidad de que 

los profesores tenemos y debemos de desprofesionalizarnos y escuchar a la 

otra cultura. Es muy difícil encontrar los saberes de la comunidad encerrados 

en las cuatro paredes y con horarios de 2 a 4 horas por área. Existe la 

necesidad de darle más atención a la relación de los conocimientos y las 

formas de como los pobladores de una comunidad se empoderan de sus 

propios conocimientos y participar en las diferentes tareas concernientes a la 

educación que se va a impartir en la comunidad, lo cual viene siendo relegado 
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por los estrategas de la educación ubicando los conocimientos de las 

comunidades como subalternos y marginarlos de todo tratamiento. 

En esta parte tomamos el concepto o la forma de tratamiento que le da a 

los conocimientos locales el Programa de Formación de Maestros Bilingües 

de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) (Trapnell, 2011) en el que nos dice:  

Que la incorporación de los conocimientos y saberes fue tomada desde la 

escuela con la participación de comuneros y comuneras que ellos serían 

los que ofrecerían el marco referencial adecuado para la introducción del 

conocimiento indígena y su articulación con otros conocimientos. (p. 159) 

Vida cotidiana y dar espacio a las personas indicadas en este caso a los 

conocedores del saber de la comunidad. La forma de convivencia de estos 

conocimientos dentro de la escuela, el trato, respeto, etc., es más amplia, 

porque este sistema educativo en el fortalecimiento de la cultura local ha 

dado pasos lentos y moral de la colectividad.   

En la actualidad para la cultura andina, la escuela no ha significado un 

aliado en la recreación de sus saberes. Al respecto, Rengifo (2004) dice, 

“Desde su creación se ha constituido en un centro de cambio de los modos 

culturales de vida, para que la escuela sea amable con el saber de los niños 

deben cambiar los que ejercen la docencia” (p. 11). Particularmente desde la 

experiencia propia también tienen que cambiar los padres de familia quienes 

aún creen en una sola manera de enseñar y aprender, representada por la 

escuela como la salida de la oscuridad o dar un salto al conocimiento, al 

saber, en este caso al saber occidental como el único y universal. 
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2.2.3. Educación intercultural bilingüe para el tratamiento de los 

saberes locales  

Cuando se habla de educación intercultural bilingüe, por lo general, se 

hace alusión a la noción de interculturalidad para referirse a la aceptación 

positiva de la diversidad cultural y lingüística en términos de recurso, riqueza 

y valor, así como a la relación horizontal que debe existir entre las culturas 

involucradas en el proceso educativo (López 1999, Julca 2004).  

En esta perspectiva, Godenzzi (1998) señala que la educación 

intercultural bilingüe es una propuesta educativa más democrática para las 

sociedades indígenas que orienta a una práctica pedagógica basada en el 

reconocimiento de la diversidad sociocultural; la participación e interacción; 

la toma de conciencia y la reflexión crítica; la apertura; la articulación de 

conocimientos de diferentes universos culturales; la satisfacción de las 

necesidades básicas del aprendizaje a fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida.  Por su parte, Trapnell (1984) refiere que, el enfoque de 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) surgió a inicios de la década de 1980, 

a partir del cuestionamiento que dirigentes indígenas latinoamericanos y sus 

aliados hacían a la educación bilingüe, por entonces fundamentalmente 

dirigida a traducir contenidos académicos escolares a las lenguas vernáculas. 

Al respecto, Varese y Rodríguez (1983) refieren que se empezó a repensar la 

educación indígena desde una perspectiva de descolonización cultural e 

ideológica. A su vez, Mosonyi y Rengifo (1983), señalan que, se planteó la 
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necesidad de una educación distinta que incluyera los conocimientos y 

valores de los pueblos indígenas. 

A partir de estas propuestas, los planteamientos de la época las sobre 

lenguas y tradiciones culturales de diferentes pueblos indígenas serían 

consideradas como las formas y contenidos básicos de los procesos de 

educación formal. Todas las áreas temáticas del currículo oficial que necesita 

el niño andino serían agregadas de manera gradual desde una perspectiva no 

conflictiva y no substitutiva. Al respecto, Mosonyi y Rengifo (1983) 

proponen que esta nueva aproximación a la educación indígena demandaba 

de cambios sustanciales en los currículos escolares. 

Los programas de EIB existentes en el Perú, desde siempre han tenido un 

carácter marginal en el sistema educativo, esto se evidencia en su baja 

cobertura al hecho de que no se considera   variables lingüísticas   y culturales 

al momento de dar lineamientos educativos nacionales; como consecuencia 

tenemos una gama de concepciones y prácticas de EIB, que se desarrollan 

desde la sociedad civil y las implementadas por el Estado, ellos inciden en 

algunos aspectos (lingüísticos- culturales) según sus enfoques y objetivos 

priorizados. 

En esta perspectiva, la Institución Educativa No. 86762 del caserío  de 

Laborpampa inicia con la incorporación del enfoque EIB, a partir del año 

2004, con la ONG CARE-PERÚ, en la que se ha incidido en el proceso de 

diversificación curricular incorporando los saberes y conocimientos locales, 

aun que hace falta dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 



 

17 

 

no solamente la profesora enseñe en el aula, también es necesaria la 

participación de la comunidad, a través de los sabios y líderes de la 

comunidad; de esta manera se asume de manera positiva la diversidad  

existente.  

Educar bajo el principio de la interculturalidad constituye un eje esencial 

para construir democracia en un país diverso y estratificado, desarticulado, 

en el que la diferencia especialmente étnica, social, significa también 

inequidad y alto riesgo de discriminación. 

Asumir que la educación intercultural podría tornarnos capaces, 

comunicarnos, respetar y valorar a personas y realidades distintas. 

En este sentido existe la necesidad de fortalecer la EIB, en el sistema en su 

conjunto, para esto se requiere de un trabajo serio de incidencia política que 

permita asumir a la EIB desde un enfoque de derecho.  

2.2.4. Conocimientos y saberes en los pueblos andinos 

 Los conocimientos y saberes en las comunidades andinas son fuente de 

saber colectivo de una sociedad, los mismos que establecen normas y 

principios en la construcción de sus conocimientos. Así, el hombre andino se 

cree parte integrante de la diversidad viviente, sabe que su sobrevivencia 

depende de la relación armoniosa y equilibrada entre los miembros de la 

sociedad y la naturaleza. Morín (2003) distingue entre sabiduría y 

conocimiento. Dice que “la sabiduría es la forma reflexiva de traducir la 

realidad mientras que el conocimiento es la forma de organizar la traducción 

de una realidad” (p. 158). Las sociedades indígenas reconocen también 
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algunos estilos de aprendizaje o adquisición del conocimiento. Para nosotros, 

son la experiencia y la necesidad de interpretar una realidad en un tiempo y 

espacio las que determinan el conocimiento; conocimiento que tiene carácter 

racional y un nivel de abstracción cognitivo. Cuando se habla de 

conocimiento citando a Morín, es debido a que es muy común que algunos 

académicos e investigadores sociales utilicen el término ‘sabiduría’ para 

definir el conocimiento indígena; entonces, a partir de Morín, podemos decir 

que sabiduría es una forma reflexiva de interpretar la realidad, y 

conocimiento es sólo la interpretación de la realidad. Significa que, en 

sociedades indígenas, al igual que en otras sociedades, existe una sabiduría 

y un conocimiento; éstos se construyen socialmente. 

El conocimiento indígena es la interpretación social e individual de la 

realidad en la que los actores pertenecen a una comunidad indígena 

determinada. En el mundo indígena, cuando nos referimos al conocimiento, 

lo hacemos en función de la práctica cotidiana. Los niños y las niñas desde 

que nacen aprenden conocimientos que necesitan para interactuar dentro de 

su contexto social y natural. El pastoreo, la chacra, el tejido, hilado y otros, 

que son campos propios del conocimiento indígena. 

En el mundo andino, o, vivir el mundo no hay diferencias de naturaleza 

entre sus miembros. Todos están hermanados por pertenecer a una misma 

colectividad natural. Las colectividades que pueblan el mundo, tienen en la 

Patsamama la madre común que las hermana, las aguas, la lluvia, el cerro, 

los animales, las plantas conversan entre ellos, como el hombre habla. El 
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criar y dejarse criar se da por ello en un ambiente de saberes iguales y donde 

cada quien tiene su modo de ser (Rengifo, 1999). El autor nos ilustra como 

los conocimientos en los Andes se van construyendo en función a la 

convivencia armónica entre cada miembro de la naturaleza porque cada uno 

es un ser que aporta al buen vivir de sus integrantes. Esta es una de las 

características de la pedagogía de los andinos, propia, que fomenta y 

consolida el respeto y la convivencia armónica entre los seres humanos y la 

naturaleza. 

A decir de Restrepo (2004) “en los Andes podemos hablar de 

conocimiento, ciencia con “c” minúscula” (p. 123), porque existe 

efectivamente, aunque en otro nivel, un sistema de ordenamiento andino. 

Esta ciencia es un saber contextual y se acerca sistemáticamente al 

conocimiento; sistémico, es una ciencia de síntesis, de interrelación, de 

complementariedades basada en una cosmovisión construida como 

conocimiento y aplicada como cultura localmente. 

Hammer Patricia (comunicación personal) dice sobre el conocimiento 

andino, que “si existe algo que le hace diferente de la ciencia occidental es 

la metodología, las formas de analizar, tiene un lenguaje propio para 

comunicar, para llegar a una misma conclusión”. Así, el conocimiento 

andino tiene como método el diálogo y la reciprocidad, la observación 

sistemática, el entendimiento de la diversidad y variabilidad, la imposibilidad 

de replicar la experiencia sin tomar en cuenta la auto experimentación en 

cada medio, lo andino forma ciencia y tecnología local, los andinos han 
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desarrollado conocimientos para conocer y recrear su mundo, incluso con 

valores permanentes para darle sustentabilidad y sostenibilidad a los mismos.  

Los pueblos indígenas, por ejemplo, conciben el mundo a partir de una 

visión holística, integral, Lorenzo Muelas, destacado líder del pueblo 

indígena Guambiano y senador de Colombia, declara con respecto al 

conocimiento andino, lo siguiente: “Nosotros miramos el mundo de una 

manera totalmente diferente, lo miramos en su conjunto, con todos sus 

componentes, con todo lo que existe en la naturaleza, con lo que produce la 

naturaleza y en su relación con los conocimientos. El de nosotros es un 

mundo de circunferencia, donde están los dioses, donde están los sitios 

sagrados, las grandes rocas, los grandes ríos, las montañas, donde están las 

plantas y los animales, donde sale el sol, el rayo solar que preña la tierra para 

que ella pueda parir. Y ahí está también el indígena, haciendo parte de la 

naturaleza”. 

En la presente investigación utilizamos el término “conocimiento de los 

pueblos andinos” para referirnos a los conceptos e interpretaciones del 

mundo que manifiestan los pobladores del caserío de Laborpampa. Al 

momento de desarrollar los conocimientos en las sesiones de clase tendremos 

en cuenta los tiempos y los espacios y la dinámica de cómo se construyen. 

En el desarrollo de las actividades escolares evidenciaremos la pertinencia 

del concepto y la inserción de estos conocimientos en el currículo de la 

Institución Educativa de Laborpampa. 
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CULTURA ANDINA CULTURA OCCIDENTAL 

Skumaq-kaway: la vivencia 

plena de la vida con el 

entorno 

Éxito individual como modelo social 

Intercultural Globalizante 

Incluyente Excluyente 

Respetuosa Intolerante 

Horizontal Vertical 

Complementaria  Individualista 

Naturalizada Mecanizada 

Crianza para la vida, el 

consumo 

Producción de bienes para el mercado 

 Colectivismo Acumula capital 

Alimentaria  Consumista 

Heterogénea Diversidad 

Antropocéntrica Agrocéntrica 

Sabiduría práctica-espiritual Conocimiento producto de la ciencia 

 
 

Fuente: PRATEC (2001)    

2.2.5. Educación en los pueblos andinos  

 Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, 2000): “La educación andina (indígena) existe 

desde el origen mismo de estas poblaciones” (p. 51). Al tomar como punto 

de partida esta afirmación podemos entender que por siempre en las 

comunidades andinas ha existido educación, de cuya educación son 
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responsables siempre la familia y la comunidad. A este proceso Julca (2011) 

denomina como “socialización primaria de los niños y niñas” (p. 142), la cual 

se desarrolla bajo la propia lógica y dinámica de la cultura andina quechua. 

Explica que es la primera etapa por la que el niño atraviesa y que por medio 

de ella se convierte en miembro de la sociedad. En esta etapa el niño 

internaliza los conocimientos y símbolos propios de su cultura. 

Los pueblos andinos no tienen una educación que no impone un 

sistema de conocimientos sobre otro; sino que crea un diálogo entre sistemas 

de conocimiento. La educación en los Andes no intenta formar a otros, sino 

se forma a sí misma. Es una educación a la cual muchos intelectuales no la 

han querido reconocer o en todo caso la denominan educación informal. La 

educación andina hace referencia a un proceso de socialización endógena 

llevado a cabo por parte de un grupo étnico en cualquier parte de nuestra 

patria (andina, amazónica, etc.); por intermedio de ella el fin, el objetivo que 

persigue este grupo es el mantenimiento y la vida de la misma cultura, las 

prácticas de socialización familiar y comunitaria. Al respecto, Julca (2011) 

afirma que: 

La educación en la concepción Andina, se refiere a los procesos 

socioculturales de crianza y socialización particular que tienen los 

hombres del ande para producir, sistematizar y poner en circulación sus 

conocimientos y saberes mediante la oralidad y otras formas de 

comunicación. (p. 140) 
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La educación tradicionalmente practicada en los pueblos indígenas, 

como en el caso andino de Ancash, es una educación que no tiene programas 

propuestos como se desarrolla en la educación escolarizada; está basada en 

la experimentación permanente y no tiene nada de las formas de instrucción 

escolar. En esta visión, la vida cotidiana andina señala la existencia de un 

orden social propio como es la religiosidad que está impregnada en cada 

actividad productiva, una relación con la naturaleza en la cual se piensa como 

un elemento más propio de su medio (López 1999), considera que la 

educación en los Andes es un medio de control interno del grupo, un proceso 

por el cual cada sociedad internaliza en sus miembros un modo de ser, 

garantizando así su sobrevivencia y reproducción. En este contexto cada 

pueblo crea su propia práctica educativa de acuerdo a situaciones específicas. 

En este entender la educación en los Andes para Trapnell (1996) está 

en estrecha relación con la sociedad y sus principios métodos, espacios y los 

agentes que socializan los conocimientos. La educación en los Andes se 

sustenta sobre una visión de sociedad que trasciende las relaciones entre 

humanos, en este modelo incorpora a diversos seres y fuerzas de la naturaleza 

con los cuales establece relaciones de cooperación e intercambio con el fin 

de adquirir y luego asegurar el mantenimiento de sus propias cualidades.  

A partir de nuestra experiencia podemos afirmar que el niño andino 

está inmerso dentro del proceso educativo de su cultura; desde los brazos o 

espalda de su madre él va observando situaciones que luego podrá 

experimentar personalmente. La educación en los Andes se da según sus 
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propias necesidades cotidianas y por medio de la experiencia directa. Desde 

esta perspectiva los niños y niñas andinos tienen el derecho a aprender desde 

lo que saben, lo que sienten o lo que desean, es decir desde su particular 

forma de ver la vida y el mundo. El profesor respeta y trabaja los elementos 

culturales que posee la comunidad considerando sus lógicas de comprensión 

del mundo y de la vida, recuperar las formas de producción de sus saberes, 

se busca que los niños construyan con sentido de identidad y pertenencia, 

desde su propia cultura para que desde allí se abra a otros conocimientos, a 

otros valores y a otras maneras de ver la vida. 

En este sentido, la educación que se desarrolla en las comunidades 

andinas se funda en una educación que propone de manera integral a la 

persona, buscando y fortaleciendo el respeto y el equilibrio entre los seres de 

la naturaleza. Así por ejemplo, en una observación realizada a un grupo de 

niñas y niños del  Programa no Escolarizado de educación Inicial 

(PRONOEI) del caserío de Laborpampa, en la hora del recreo, ellos recrean 

las actividades que realizan sus padres, “entre ellos se reparten las 

responsabilidades, un grupo se queda a cocinar, el otro grupo va amarrar las 

vacas, y en esa escena natural se observa como los niños clavan las estacas, 

amarran seguro las vacas dialogando con las mismas, luego vuelven a la casa 

donde les espera la comida, lo que más impresiona es que luego de servirse 

entre ellos (la familia) invita a los vecinos.  

En un hecho recogido podemos ilustrar cómo los niños andinos recrean 

sus conocimientos desde pequeños. El desarrollo de estas actividades hace 
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que los conocimientos se mantengan a nivel individual y comunal. Estas 

acciones nos hacen ver que la educación en las comunidades andinas es 

trasmitida de generación en generación, con observación y práctica 

permanente porque el hombre desde que nace, se siente responsable y 

comprometido en su formación para una convivencia agradable y que agrade 

a la naturaleza. Para los andinos los conocimientos se acumulan con la 

experiencia y el entendimiento. El ciclo de vida se encuentra dividido en 

etapas, cada una de las cuales anuncia una fase de aprendizaje al igual que 

una nueva habilidad para utilizar el conocimiento en su propio beneficio y 

para el beneficio de la comunidad (Laborpampa 13.05.2011). 

La enseñanza y el aprendizaje son procesos inherentes a la propia 

cultura. La continuidad de los conocimientos culturales está marcada por 

estos procesos de socialización; lo que implica es que la enseñanza y el 

aprendizaje dependen de las lógicas de construcción de cada sociedad, donde 

se involucran una serie de métodos, estrategias y sistemas de evaluación 

propios de su cultura.    

El proceso educativo tiene diversas formas de desarrollarse en la 

institución educativa entendida como educación formal y en la comunidad 

como una educación formal. La Educación formal entendida como un 

sistema racional de enseñanza. Es una educación impartida por una 

institución educativa que desarrolla políticas nacionales. Es la que tiene un 

currículo, una metodología de enseñanza, se implementa desde el Ministerio 

hacia las regiones e instituciones educativas.  El sistema formal de educación 
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según Marenales (1996), nace cuando surge el concepto de individuo y de 

sujeto objeto, el sujeto surge de la disolución de la comunidad y de su 

distanciamiento de la naturaleza a la que le llama objeto, nace como una 

necesidad para conocer de manera orgánica, más sistemática el medio donde 

se desarrolla, el individuo se educa para que conozca y sepa desentrañar de 

modo sistematizado y graduado las entrañas de la naturaleza y el hombre.  

El sistema formal de educación tiene diseñado cambiar las estructuras 

mentales, amoldar a los niños utilizando un conjunto de recursos 

pedagógicos, para asimilarlos a la sociedad nacional, ser ciudadanos, 

rompiendo sus tradiciones y su forma de ver el mundo, convirtiéndose de 

esta manera en un único fin del sistema educativo el conocimiento de la 

naturaleza, alcanzar el conocimiento científico, este sistema se encarga de 

dosificar qué saberes se desarrollarán, siempre teniendo en cuenta la 

demanda de la industria y la tecnología, para establecer un dominio 

ideológico. Dietz y otros (2010) dicen acerca la educación formal: 

La educación ya dentro del sistema se convierte en un ritual de 

abstracciones, que no es otra cosa que tener algo separado del todo de 

lo que naturalmente está unido, haciendo entender al aprendiz que el 

mundo es algo manipulable, partido, analizado, que tiene partes, que a 

su vez tiene cualidades que son esenciales y generales y otras que son 

accesorias. (p. 64) 

La dimensión que tienen la escuela de antes y la de ahora funciona 

como un instrumento reproductor de un orden social y trasmisor de 
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determinados contenidos y valores, pero también los cambios que propician 

y los que puede y generar en la población, entre ellos la movilidad individual 

y la movilización colectiva de la población, cumpliendo bien su rol para el 

que fueron creadas como estrategia para integrar a la sociedad y en este 

proceso integrador producen desencuentros culturales que implican impartir 

contenidos y valores contrarios a la cultura y la identidad de los pueblos 

donde se encuentran y desarrollan. A decir de Montoya (1979) “La escuela 

contribuye a la destrucción de la opresión feudal en tanto permite al 

campesino no indígena acceder a conocimientos antes restringidos y conocer 

de esta manera sus derechos” (p. 71). 

Es una educación escolarizada sin reflexión ni contextualización sobre 

lo local y lo propio, se da a entender a las poblaciones andinas y se demuestra 

su importancia en el sentido de que según Montoya (1979) “La educación 

tiene una gran importancia en relación a la adquisición de riqueza y acceso 

al poder”. “Por el hecho de que por siempre nos han gobernado solo los 

leídos” y es por eso que para el andino educarse es visto como un paso a la 

superación para dejar de ser andino, indio y convertirse en mishti (p. 104)”. 

Montoya (1979) a la vez, resalta el carácter esencialmente contradictorio de 

la escuela, “”Ella constituye una debilidad para los pueblos indígenas, porque 

impone valores y pautas de conducta ajenos a su cultura produciendo 

desindigenización y convirtiéndose en la punta de la lanza en la liquidación 

de la cultura andina, pero a la vez es una fuerza para los indígenas en la 

medida que les abre nuevas perspectivas, ensancha su universo, les da mayor 
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seguridad y conciencia de su valor, destruye la humildad semi servil, permite 

conocer leyes para no dejarse engañar, ponerse en las mismas condiciones 

de manera subjetiva y ser capaz de enfrentar al que le oprime. 

Mientras que la educación informal es concebida como aquella que 

reciben los miembros de una comunidad durante toda su existencia. Esta 

educación es absorbida por el individuo de manera inconsciente, a tal punto 

que los valores de su comunidad son internalizados como verdades que no 

merecen discusión. Este proceso se inicia en el seno de la familia y se agranda 

en el ámbito de la comunidad. “Definida como la etapa en la que el individuo 

atraviesa en la niñez, por medio de ella se convierte en un miembro de la 

sociedad” (Julca 2011, p. 142). Asimismo, Julca (2009a, b) refiere que para 

evitar la carga semántica negativa que se le ha dado a “educación informal” 

referida a la educación practicada históricamente en los pueblos indígenas, 

suele denominar como “educación no escolarizada” en comparación a la 

“educación escolarizada”. Dado que ambas formas de educación son 

formales, pero que ambas han seguido procesos diferentes de 

sistematización. 

Rogoff (2011) define a esta forma de participación de los niños a 

temprana edad como “desarrollo humano”, como un proceso en el cual las 

personas aprenden y se transforman a través de la participación en el curso 

de actividades culturales, las mismas que contribuyen a los cambios en sus 

comunidades mediante generaciones. En este mismo proceso, Rogoff (2003) 
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traduce el desarrollo como aprendizaje, como algo amigable y cercano al 

niño no separado de su contexto donde él se desenvuelve. 

Para Gudinas, Eduardo y Evia (1994) “La socialización primaria 

aporta los papeles y valores básicos” (p.76). Existe una realidad, en esta etapa 

el individuo internaliza sus papeles y también sus herramientas para 

interpretar esos papeles. Creemos importante esta definición de socialización 

primaria como el proceso más importante para la persona, pues en esta etapa 

se van formando las bases de su personalidad y también permiten formar 

parte de su sociedad. Por consiguiente, la persona pasa a entender y concebir 

el mundo de acuerdo a la cosmovisión de sus padres y de la sociedad en que 

está inmerso. 

Es un proceso de aprendizaje continuo inconsciente, no organizado ni 

administrado por una estrategia educativa determinada, son experiencias que 

se dan en espacios naturales. Esto no implica que ocurra de modo automático, 

sino que los aprendizajes se van compaginando paulatinamente de acuerdo a 

las diferentes interacciones que el niño establece entre sus semejantes y el 

medio que le circunda. 

2.2.6. Tratamiento de saberes y conocimientos  

Para hablar de tratamiento de saberes, conocimientos y saberes de la 

comunidad, nos remitiremos a inicios de la Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB) en la Institución Educativa en el año 1994, surgió con apoyo de la 

Organización No Gubernamental (ONG) CARE-Perú. La EIB como política 

educativa surge a inicios de la década de 1980, a partir del cuestionamiento 
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de dirigentes indígenas de Latinoamérica, que por esos tiempos desarrollaban 

educación bilingüe fundamentalmente. La EIB como enfoque bilingüe 

desarrollaba o traducía contenidos académicos escolares a las lenguas 

regionales (quechua aimara, etc.). Luego de esto se planteó la necesidad de 

una educación distinta que incluyera los conocimientos y valores de los 

pueblos indígenas, según este planteamiento las lenguas y las tradiciones 

culturales de diferentes pueblos serian consideradas como las formas y 

contenidos básicos de los procesos de educación formal. 

En la actualidad, los conocimientos locales no están explicitados en la 

estructura curricular básica, pero desde la experiencia propia creemos que el 

tratamiento de estos saberes debe ser a partir de la diversificación curricular 

institucional, en las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje. 

Considerar los conocimientos andinos al igual que el conocimiento moderno 

en la escuela significa dar valor a la educación que se da en la familia y en 

sus propios contextos ya que está comprobado que es una forma propia de 

educar. 

Desarrollar los conocimientos locales en las escuelas no significa 

comparar esta educación, con la educación formal, sino es comprender su 

especificidad como sistema o tradición educativa basada en prácticas 

sociales, colectivas e individuales coherentes con valores y procesos 

socioculturales específicos. Con este enfoque se busca comprender más allá 

del aprendizaje o no de conocimientos o actitudes las implicaciones que tiene 

este tipo de educación en el desarrollo integral de los seres humanos. La 
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Estructura Curricular Básica del Ministerio de Educación es en cierto modo 

amable con el saber andino. Los no amables somos los profesionales. Pero 

ahí la necesidad de construir un currículo pertinente y contextualizado acorde 

a las realidades de cada zona o comunidad. 

En la Estructura Curricular Básica se encuentra términos como: 

“diversificación curricular”, “la educación intercultural,” “el diálogo entre 

culturas,” “el currículo pertinente,” “identidad cultural”, “pluriculturalidad 

peruana”, lo flexible, y abierto en ese sentido el currículo actual nos da pie y 

posibilidad de tratar los conocimientos locales en el aula y ser amable con la 

diversidad. Lo que pasa es que los profesores entienden que la diversificación 

curricular es convertirlo “superficial” y simple o simplemente no le dan la 

relevancia respectiva, esta o de conocimientos previos, de refuerzo a los 

cursos de corte occidental. Todo esto no significa no enseñar conocimientos 

modernos en forma mediana o incompleta, a decir de Rengifo (2003) 

respecto a este tema que “hay que ser bueno en lo andino y excelentes en lo 

moderno” (p. 23). Por tanto, hay que seguir hablando sobre qué es 

“diversidad” y cosmovisiones, lo necesario es que sea pertinente para cada 

comunidad. 

En la actualidad para la cultura andina, la escuela no ha significado un 

aliado en la recreación de sus saberes. Al respecto, Rengifo (2004) dice, 

“Desde su creación se ha constituido en un centro de cambio de los modos 

culturales de vida, para que la escuela sea amable con el saber de los niños 

deben cambiar los que ejercen la docencia” (p. 11). Particularmente desde la 
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experiencia propia también tienen que cambiar los padres de familia quienes 

aún creen en una sola manera de enseñar y aprender, representada por la 

escuela como la salida de la oscuridad o dar un salto al conocimiento, al 

saber, en este caso al saber occidental como el único y universal. 

Definir el currículo basado en la cultura para escuelas con niños 

quechua hablantes, andinos, aimara hablantes, etc. Busca presentar los 

conocimientos y prácticas, para que estos no sean estáticos, acabados o 

artículos o hechos sin vida o sin contexto, pedir a los profesores reconocer la 

cultura en el aula a un nivel más profundo del que implica agregar contenidos 

o introducir otros estilos de aprendizaje. Significa que el profesor al 

momento de desarrollar un saber de la comunidad debe tener cuidado en su 

desarrollo, en vista de que los conocimientos y la cultura en sí en la 

actualidad son bastante dinámicos, los conocimientos locales están bien 

presentes en el quehacer moderno. 

2.3  Definición de términos   

Conocimiento local 

El conocimiento local son las interacciones de complejas negociaciones y 

de adaptación entre distintos actores y sus formas de vida. Son sistemas 

lógicos coherentes de prácticas (conocimientos) que se manifiestan en la vida 

cotidiana de los pueblos. Este conocimiento forma parte integral de un sistema 

cultural que combina la lengua, los sistemas de clasificación, las prácticas de 

utilización de recursos, las interacciones sociales, los rituales y la 

espiritualidad. Estos sistemas únicos de conocimiento son elementos 
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importantes de la diversidad cultural mundial y son la base de un desarrollo 

sostenible adaptado al modo de vida local (UNESCO, 2004). 

  Saber local ancestral 

Los conocimientos locales, ancestrales son el saber, a las habilidades   

filosofías que han sido desarrolladas por sociedades de larga historia de 

interacción con su medio ambiente. Para los pueblos originarios e indígenas, 

el conocimiento local establece la base para la toma de decisiones en aspectos 

fundamentales de la vida cotidiana para lograr el bienestar colectivo 

(UNESCO, 2004).   

Proceso de enseñanza 

Es la transmisión de información mediante la comunicación directa o 

soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor o menor grado de 

complejidad y costo. Como resultado de su acción, debe quedar una huella en 

el individuo, un reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en 

forma de conocimiento, habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a 

situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de apropiación 

(Sánchez, 2003). 

Proceso de aprendizaje 

Actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es 

el resultado de procesos cognitivos individuales mediante las cuales se 

acumulan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, procedimientos, 

valores) se construye nuevas representaciones mentales y funcionales. 

Adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, es susceptible 
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de demostrarse en un tiempo futuro y contribuir a la solución de situaciones 

concretas (Manterola, 2008). 

Cosmovisión andina  

Es la forma o manera particular, de interpretar, concebir y ver la realidad, 

la vida, el mundo, el tiempo y el espacio, que posee desde siempre el poblador 

de un pueblo originario. Se fundamenta en los mitos cosmogónicos generados 

por los pueblos, se forma sobre la base de la experiencia y percepción del 

universo como una totalidad, cuya relación es mutua, que se caracteriza por la 

reciprocidad, esta reciprocidad conlleva al equilibrio fundamental que es la 

base y sostén del cosmos (Enríquez, 2005). 

Cultura occidental 

Definida como la manera de percibir y manejar la realidad mediante la 

razón, La cultura occidental ha organizado el vivir colectivo en torno a la 

supremacía de ‘la razón’, y en ella se han justificado las diferentes formas de 

jerarquía y dominación; la invención de estructuras sociales, económicas, 

políticas, religiosas, son racionales dentro de su propia lógica. A partir de ello 

la cultura occidental se funda en sus pilares como la doctrina cristiana, la 

ilustración de las ideas y la visión mecanicista del mundo (Weil, 2010). 

Cultura andina 

La cultura andina es la cultura originaria forjada en los Andes. Se 

caracteriza por la estrecha relación entre el hombre y su entorno natural. Este 

vínculo ser humano-medio ambiente se refuerza por el respeto a la misma, 

madre tierra, representada como ser vivo y que interactúa con los hombres, 
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que les sustenta, como tal requiere cuidado y respeto. En la heterogénea área 

cultural andina, sus habitantes generaron, a través de la historia, una serie de 

normas de vida y desarrollo colectivo muy particulares que los distinguían a 

unos de otros. La cultura andina quechua profundizó en la sabiduría 

construyendo muchos sistemas de pensamiento con principios básicos como 

la reciprocidad, la complementariedad, la equidad, la dualidad, la práctica de 

los valores (Julca 2010).   

Diversificación curricular 

Es el proceso de construcción adecuada de los conocimientos, capacidades 

y valores para responder a la diversidad, características y demandas 

socioeconómicas y geográficas culturales y educativas de las regiones y 

comunidades (MED, 2009).  

Logros de aprendizaje 

Son los alcances que se considera deseables, valiosos y necesarios en el 

proceso educativo. Son fundamentales para la formación integral de los 

estudiantes, formación integral del ser, “personalidades, responsables y 

autónomos”. Los logros de aprendizaje son los resultados esperados en el 

proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para el proceso de 

seguimiento del aprendizaje, comprende los conocimientos, habilidades, los 

comportamientos, las actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los 

alumnos de un nivel o grado, en un área determinada (MED, 2010). 
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Educación intercultural 

Cuando se habla de educación intercultural bilingüe, por lo general, se hace 

alusión a la noción de interculturalidad para referirse a la aceptación positiva 

de la diversidad cultural y lingüística en términos de recurso, riqueza y valor, 

así como a la relación horizontal que debe existir entre las culturas involucradas 

en el proceso educativo (López, 1999; Julca, 2004). En esta perspectiva, 

Godenzzi (1998) señala que la educación intercultural bilingüe es una propuesta 

educativa más democrática para las sociedades indígenas que orienta a una 

práctica pedagógica basada en el reconocimiento de la diversidad sociocultural; 

la participación e interacción; la toma de conciencia y la reflexión crítica; la 

apertura; la articulación de conocimientos de diferentes universos culturales; la 

satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje a fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida.  
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III. METODOLOGIA  

3.1. Tipo y diseño de Investigación  

El presente trabajo de investigación denominado “Tratamiento de los 

saberes y conocimientos locales en el proceso de enseñanza - aprendizaje   en   

la   I.E.   No.   86762   del   Caserío   de Laborpampa-Carhuaz” es de tipo 

cualitativo, se ha realizado mediante la observación, la guía de entrevista y el 

fichaje de tal manera que al final se ha hecho la triangulación de los saberes.  

Por la característica de la metodología utilizada en la presente 

investigación, primero se describió las características socioculturales y 

lingüísticas del caserío de Laborpampa, para luego analizar los conocimientos 

y saberes, su tratamiento pedagógico y la validez en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.         

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico      

  - Población  

  Para el caso de la presente investigación por la característica de la 

Institución Educativa-Unidocente, se consideró a todos los estudiantes 

matriculados de 1ro, 2do, 3ro, 4to grados; todos los padres y madres de 

familia, las sabias y sabios de la comunidad.      

     - Muestra  

Según la naturaleza de las investigaciones cualitativas que desarrollan 

casos comunes y concretos se tomó como muestra, a estudiantes 02 niñas y 01 

niño del primer grado, 02 niños y 02 niñas del segundo grado, 03 niños del 
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tercer grado y 02 niños en total a 12 estudiantes, 01 profesora, 05 padres de 

familia 03 sabios de la comunidad.  

3.3. Instrumento(S) de Recolección de la Información 

Los instrumentos y técnicas empleadas en el proceso de recojo de datos 

fueron: la observación, la entrevista a profundidad, el cuaderno de campo, 

las sesiones de aprendizaje 

      Técnicas  Instrumentos  

La entrevista  Guía de entrevista a 

profundidad  

Observación  Guía de observación  

Revisión documentaria  El fichaje  

 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información    

 Durante el procesamiento de la información, se procedió, a la 

transcripción de entrevistas y observaciones, posteriormente, se categorizó 

la información y finalmente, se elaboró el informe final. Este último 

procedimiento, tuvo que pasar por varias fases significativas, en procesos se 

puso énfasis en la etapa de recolección de información, ya que la información 

que se obtuvo fue muy amplia, porque todavía no se contaba con el análisis 

y la interpretación respectiva. Desarrollado el análisis se buscó los temas que 

guardaban relación con el trabajo de investigación. 
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 Durante el análisis e interpretación de resultados se dio importancia en 

la triangulación de técnicas, es decir la información que se obtuvo con las 

entrevistas con los datos de la observación y de igual manera con los 

documentos existentes de la institución. 

 Asimismo, la información que brindaron los pobladores, los Yachaq, 

fueron corroboradas con la información proporcionada por la profesora y 

viceversa, finalmente, los resultados también se triangularon con la 

bibliografía y las interpretaciones personales. 
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IV. RESULTADOS  

Luego de haber realizado la observación para describir el tratamiento de los 

saberes y conocimientos locales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

niños de la Institución Educativa No 86762 del caserío de Laborpampa, Carhuaz y 

la revisión bibliográfica de los documentos de las actividades pedagógicas en el 

desarrollo de las sesiones de clase, se encontró que la Institución Educativa de 

Laborpampa es una Institución de característica Unidocente. Los cuatro grados son 

atendidos por una sola docente, que además cumple las funciones administrativas.  

La Institución Educativa desde su creación desarrolló una educación 

monolingüe monocultural (castellano), no existe evidencias de haberse considerado 

el desarrollo de los contenidos incorporando los saberes locales, por ejemplo, según 

los documentos técnico-pedagógicos revisados, son copias del currículo nacional. A 

partir del año 2004, se implementa la EIB en la Institución Educativa, en los 

documentos de la institución existe que se ha desarrollado varias reuniones de 

sensibilización y reflexión, con padres de familia, pobladores de la comunidad para 

que enseñen su lengua y sus prácticas cotidianas a sus hijos. En los documentos 

también se observa anotaciones de los problemas que afectan en al rendimiento 

académico de los estudiantes. Se constata que los estudiantes al 100% obtienen notas 

de entre 10, 11 y 12 que son evidencias de los pocos avances que se dan.  

Los problemas que se tiene identificado en la institución educativo, en al 

menos 80% de documentos son que el 10% de los estudiantes deja las clases para 
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dedicarse a sus actividades cotidianas, el 95% de estudiantes presenta limitaciones en 

la comprensión de textos; otra dificultada es que el 70% de pobladores ha dejado de 

consumir sus productos, ósea consumen todo lo que compran de la tienda. Asimismo, 

en los documentos de la docente y que forma parte del acervo documentario se 

muestra como problemática que hay limitada responsabilidad en el cuidado del 

ambiente, que el 85% de padres de familia no desea que sus hijos hablen la lengua 

quechua y coman sus propios productos. Además, se contempla que existen escasas 

oportunidades de trabajo de los padres de familia. Estas situaciones, según la docente 

entrevistada (12/05/2011), limita los logros de aprendizaje.  

Para verificar el objetivo específico 1, identificar los saberes y 

conocimientos locales incorporados en el currículo escolar y desarrollado en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, se hizo el recojo de información mediante la 

observación y entrevista a profundidad, validando de esta manera la hipótesis 

específica 1, que los con conocimientos locales se incorporan al desarrollo de las 

actividades para favorecer el logro de aprendizaje, en ese sentido se ha encontrado 

que los y las pobladores del caserío de Laborpampa, al 100% de la muestra planteada 

mantienen su cultura propia, su identidad andina, expresada en las actividades que 

realizan.  

El matrimonio andino, es un acto ritual sincretizado con la religión católica, 

pero que, al concluir la ceremonia y la fiesta, los padres y familiares del varón 

(casado), al día siguiente se apersonan a la casa de los padres de la esposa (recién 

casada) en la que los padres de la novia según la costumbre les sirven comida, llunca, 
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(trigo remojado y luego resbalado) cuy en peroles. Los padres de la novia en compañía 

de su camachico (persona encargada en velar que los insumos y alimentos destinados 

para la festividad y se entregue de manera equilibrada a los personajes importantes de 

la fiesta y visitantes) se acercan a los padres del novio y le entregan una wawa (pan 

con figura de persona) y le dicen “te devuelvo tu hijo.” Esta manera simbólica 

significa que su hijo va a estar siempre con ellos a pesar de pertenecer ya a otra familia 

o ser parte de la familia de la novia. Este conocimiento local, se escribe en el 

documento de planificación de las clases.  

Fiestas costumbristas en Laborpampa, después de la misa o en el día central 

antes de bailar o comer los laborpampinos (as) se sientan alrededor de la plazuela a 

beber chicha, algunos toman con alcohol, otros sin alcohol; no hay exigencia. En esa 

reunión que pareciera casi informal, porque todos conversan el tema que a ellos les 

interesa, (esta reunión nadie la dirige) nace o aparece el funcionario del año siguiente, 

solo luego de esta elección se puede bailar o beber ya con el nuevo funcionario 

(obs.25.05.11). 

La medicina en Laborpampa, los Yachaq (sabios andinos), entre ellos 

mujeres que realizan sanaciones con shuqma de flores y con ello, curan el susto, los 

problemas posteriores al parto. La shuqma, es otro ritual de medicina que consiste en 

sanar ciertas enfermedades que adquieren las personas que la ciencia médica no puede 

curar. La Shuqma cura el mal de ojo, el susto y mal sitio o Patsa; significa que la 

persona ha estado en un lugar de muchas energías o mal sitio y de ello le viene un 
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malestar generalizado de todo el cuerpo. Este ritual lo hacen con huevo de gallina, 

con flores, con harinas de diferentes semillas o cereales, con alumbre. 

En tecnología, elaboración de herramientas, en Laborpampa los pobladores 

elaboran sus propias herramientas de trabajo yugo, arado, manejo de tierras, 

preparación de alimentos. Esta actividad es desarrollada por la mayoría de los 

pobladores varones y mujeres para transformar sus alimentos, por ejemplo, el tocos 

de papa, maíz, elaboración de la machka (trigo molido) con lino y diversas harinas 

etc.  

El hilado como actividad de las mujeres, es una actividad cotidiana, 

permanente en todas lo que hacen está presente; cuando acuden a las reuniones, al 

momento del pastoreo de sus animales. Pero, se presenta el bordado no como una 

actividad exclusiva de la mujer, se hace presente el varón, según Guillerma León 

“Quwaaqa hiran ruripapa revetinta hamanqan hunaq, a vecisnam quyapa, manaraq 

chakrata aywar o tardikunapa chakrapita kutiramur” [Mi esposo cose los ribetes 

cuando descansa y por las mañanas antes de ir a la chacra o en las tardes luego de 

terminadas las actividades del día] 

Construcción de la tsupa es el depósito del forraje para los animales en 

épocas de necesidad de alimentos. Son construidas de tal manera que no estén en un 

solo lugar, sino sean transportables; están hechas de madera de eucalipto y techados 

con ichu. Esta construcción también sirve para dormir para cuidar los animales que se 

encuentran en la chacra. 
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El saachi, es una técnica de abonar las chacras, es para los meses de mayo a 

agosto en tiempos donde no hay lluvia. Su función es nutrir las tierras que con la 

llegada de la lluvia serán cultivadas. 

Chaccchado, es un ritual que desarrollan los pobladores de Laborpampa. 

Algunos a manera de ritual, para agradecer a las deidades antes de iniciar los procesos 

de siembra, de cosecha o antes de iniciar sus labores por las mañanas. El chacchado 

realizado por los entendidos para acertar, “la qatipada” para casos de pérdida de 

animales, casos de robo, o saber cómo va a progresar su salud en caso de enfermedad. 

Hirkakuy, es un ritual que desarrollan los pobladores del caserío de 

Laborpampa, en el mes de junio como un acto ritual que consiste en pedir a los cerros 

tutelares protección para sus animales, y una buena reproducción. Para este ritual 

llevan insumos especiales consistentes en cigarro, coca, alcohol y ají. Este acto lo 

hacen en el Apu Tutelar Torri Pachan. 

El mañakuy, es otra ceremonia ritual que practican los pobladores para tener 

buenas y mejores cosechas. Norma Bautista dice: “Mañakuyaa sityupam hutintam 

niyaa, llapan chakrakunapata [pedimos para todas nuestras chacras según sus nombres 

y los sitios] que las cuide y si alguien va a robar de esa chacra se va a quedar pobre 

para siempre; si se trata de robar calabazas es peor, aunque de eso se encarga la Patsa 

Mama”. 

Elaboración de productos alimenticios, Todos los pobladores elaboran 

diferentes tipos de productos, luego de las respectivas cosechas y por temporadas. En 

la cosecha de tubérculos (papas, ocas) elaboran la papaseca, (papa sancochada y 
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secada con la helada y el sol) los tocos de papa, almidón, (papa rayada en agua) kaya 

(oca picada y secada con el sol y la helada) de oca. En la temporada de cosecha de 

cereales elaboran productos como la machka de trigo, cebada, lino, llunca de trigo, 

cebada, mote de trigo, cebada, centena, etc. 

Elaboración de vestimenta, en la comunidad se observa aun el uso de ropa 

auténtica en las personas mayores de edad, como son las polleras, las faldas y los 

pantalones de bayeta. Para la elaboración de estas vestimentas hay persona experta en 

costura de ribetes de polleras, cosida de pantalones de bayeta. Estas personas expertas 

combinan esta labor junto con el cultivo de la chacra. Leamos el testimonio de Hilario 

Blas, “Nos obligan a que nuestras hijas no utilicen ganchos, collares, solo quieren que 

utilice el uniforme y la cinta que venden en el colegio” (03-05-11). 

En la hipótesis específica 2, se planteó que los saberes y conocimientos locales 

incorporados en el currículo escolar, mantienen vigentes las prácticas culturales de 

generación en generación, con la finalidad de responder al objetivo específico 2, que 

se orienta a contrastar los saberes y conocimientos locales incorporados en el 

currículo escolar que mantienen vigentes las practicas locales de generación en 

generación. En ese sentido veamos algunas anotaciones efectuadas. En el acervo 

documentario de la institución educativa de Laborpampa, se observa que durante 

varios años consecutivos CARE – Perú en convenio con la Dirección Regional de 

Educación-Ancash desde el año 1994, recibió orientación para implementar la 

Educación Bilingüe intercultural, proponiendo el desarrollo de la lengua, sin 

considerar la cultura, posteriormente fue tomando mayor relevancia la cultura yse 
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empezó a efectuar las caracterización sociocultural, ya que Laborpampa se encuentra 

ubicado en zona rural andina. Este proceso histórico si se quiere llamar así, permite 

que la institución educativa se involucre de manera progresiva al trabajo con la lengua 

y la cultura y desarrollar la EIB, en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De la revisión del 100% de documentos técnico pedagógicos para contrastar 

las actividades de la comunidad, descritas líneas arriban pudieran encontrarse en la 

planificación de las actividades pedagógicas sobre todo para la planificación anual, 

allí se pudo notar que se seleccionaron los temas transversales institucionales 

considerando el Programa Curricular Nacional, pero que estas problemáticas no se 

relacionan con las descritas inicialmente en la discusión.  

En los documentos como el PCI, que tiene como base al DCN (2009:22) se 

encuentra el tema transversal “Educación para la Gestión de riesgos y conciencia 

ambiental”, “Educación en y para los derechos humanos”, “Educación para el 

desarrollo de la identidad social y cultural”. Como podrá notarse, esta priorización de 

los problemas es generales y responden a nivel nacional. Asimismo, se encuentra el 

análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), tanto del 

entorno de la comunidad como de la institución educativa, en el que se encontró los 

problemas que afectan tanto a la comunidad y como a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de manera genérica. Estos problemas organizados en una tabla de doble 

entrada que forman parte de varios años de trabajo son los siguientes.  
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PROBLEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS 

¿Cuáles son los 

problemas 

priorizados? 

¿Por qué se originan estos 

problemas? 

¿Qué consecuencias 

producen estos 

problemas? 

- Escasa 

responsabilidad 

en el cuidado 

del medio 

ambiente. 

- Desconocimiento del reciclaje de 

residuos sólidos, orgánicos 

i n o r g á n i c o s  y tóxicos. 

- Uso indiscriminado de 

insecticidas, pesticidas y 

plásticos. 

 

- Contaminación ambiental. 

- Proliferación de 

enfermedades. 

- Desastres naturales. 

(huaycos, vientos 

huracanados, caída de 

rayos) 

- Limitados logros 

de 

aprendizaje. 

- Hogares desintegrados. 

- Improvisación de clases. 

- Limitado compromiso de los docentes. 

- Inadecuada aplicación de estrategias 

- Poco manejo de los enfoques 

y teorías por parte de los 

docentes. 

- Limitados hábitos alimenticios. 

- Poca retención y atención. 

- Deserción escolar 

- Alto índice de repitencia. 

- Escaso logro de 

capacidades. 

- Baja autoestima. 

- Escasa identidad 

con la cultura 

local, regional y 

nacional. 

- Alienación 

- Influencia negativa de los medios 

de comunicación masiva. 

- Débil identidad personal y cultural. 

- Negación de la cultura local. 

- Erosión de la cultura local 

 

En el documento se lee, que son problemas priorizados. De la misma manera, 

en la carpeta pedagógica de la docente se ha hecho un análisis de esos problemas 

priorizados y la implicancia como causas y consecuencias en el trabajo pedagógico 

de la institución educativa.  
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Tratamiento de los saberes y conocimientos locales en el currículo escolar 

de la institución educativa de laborpampa en el proceso histórico 

Los pobladores de Laborpampa en la actualidad observan y comentan que 

antes la educación en la comunidad se caracterizaba por no ser participativa; 

señalan que anteriormente los profesores preparaban los contenidos y las 

metodologías de enseñanza sin la participación de los padres de familia y los sabios 

de la comunidad. Al respecto Lorenzo Jara, teniente gobernador dice: “Los 

profesores venían a la escuela y enseñaban lo que a ellos les habían dicho, nunca 

nos llamaron a una reunión para hablarnos como ahora nos están explicando, ahora 

nosotros sabemos lo que la profesora quiere hacer con nuestros hijos” (Entrev.14-

03.10). 

De esta declaración podemos rescatar las características que tenían los 

profesores, que los pobladores y padres de familia no participaban en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y la educación de sus hijos; ellos aseguran que eso era 

exclusivamente asunto del profesor. 

Al no ser partícipes los padres en la educación de sus hijos los profesores 

actuaban basados en la pedagogía tradicional verticalista en la que se consideraba al 

profesor como el único conocedor, pues a él le corresponde organizar el 

conocimiento, decidir qué conocimientos enseñar, y elaborar los materiales que 

han de ser aprendidos, trazar el camino y llevar a sus alumnos. Con esta actitud 

se muestra la desarticulación entre la educación formal y los conocimientos y saberes 

locales. 
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En la actualidad, en la Institución Educativa los padres de familia y la 

comunidad tienen una participación activa desde la elaboración del currículo y su 

desarrollo, de la misma manera contribuyen en las sesiones de aprendizaje. 

Referido al tema, Claudio Jara, padre de familia de la Institución Educativa dice: 

“Hemos sugerido a los señores de CARE Perú que nuestros hijos deben aprender 

en la escuela a leer y escribir, pero también que hagan lo que se hace en la chacra, 

otras veces se avergüenzan nuestros hijos, eso tenemos que cambiar, manan 

pinqakuyanmantsu rurayanqanpita” [no deben tener vergüenza de lo que hacen] 

Desde esta mirada, para el tratamiento pertinente de los saberes y 

conocimientos locales se está trabajando con ellos mismos, así como propusieron, 

los padres se dan tiempo para venir a la escuela y enseñar a los alumnos 

contenidos que solo ellos conocen, y cuando los niños han experimentado las clases 

desarrolladas por sus tíos en la escuela, han sugerido que los papás de cada uno de 

ellos vengan a la escuela, a enseñarnos; referido al tema, Jhosmel, niño de segundo 

grado dice: “Mamaachi putskayta yachanmi chinakunata yachatsinanpaq eskuelata 

shamutsun”.[mi mamá sabe hilar, debería venir a la escuela para que enseñe a las 

niñas]. 

Luego de varias experiencias, los padres y pobladores de Laborpampa dicen 

“que los padres y las madres deben ir a enseñar a la escuela igual que la profesora, 

ellos deben enseñar los temas de nuestra tierra porque una persona que viene de 

fuera desconoce cómo se enseña” (Acuerdo de la reunión de PP.FF. 06-05-11). 
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Proceso de diversificación curricular en la institución educativa no.86762- 

Laborpampa en la actualidad  

Para iniciar la diversificación se tuvo en cuenta las diferentes fuentes de 

diversificación. Una de nuestras fuentes es el PEC en el cual se ha considerado los 

diferentes conocimientos y saberes de la comunidad como medicina ancestral, 

actividades agropecuarias, tecnología andina, dieta diaria, señas y señales, toponimia 

de la comunidad, música, danza de la comunidad y otros. 

En este proceso de diversificación se ha considerado los lineamientos 

orientadores del Proyecto Educativo Local (PEL), Proyecto Educativo Regional de 

Ancash (PER) y el DCN. Todo este proceso se ha desarrollado teniendo en cuenta los 

fines y propósitos de la educación peruana. 

El proceso de incorporación de los saberes y conocimientos locales se hizo en 

una matriz de conocimientos-contenidos para cada área. Los conocimientos y saberes 

de la comunidad se han incorporado a una matriz específica. Para ello se ha tenido en 

cuenta la lengua en la que se ha recopilado el saber, para que este conocimiento se 

desarrolle en el aula en el espacio designado y para que no se pierda su propia esencia. 

Los contenidos dados por el DCN, ocuparon también su espacio en el proceso 

de diversificación y su explicitación en los procesos de enseñanza aprendizaje, en 

vista de que son cosmovisiones con concepciones diferentes. 

Concluida esta etapa en la que se incorpora los saberes y conocimientos de la 

localidad, se pasó a desarrollar el proceso de trimestralización anual, que consiste en 
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seleccionar los diferentes conocimientos según niveles de gradualidad (grado de 

complejidad de capacidades y contenidos) para ser desarrollados en las sesiones de 

aprendizaje. 

Otra forma de incorporar las actividades comunales fue sistematizarlos en 

el calendario agrofestivo ritual. Se fueron adaptando a la programación que realiza 

el docente. Por ejemplo, desarrollar las fracciones en el III trimestre por el grado de 

complejidad del conocimiento y hacer útil la actividad de cortar y recoger leña en el 

mes de setiembre, hecho que se desarrolla en la comunidad antes de la temporada 

de lluvias en los meses de octubre hasta abril. Así sucesivamente se fue aprovechando 

cada actividad de la comunidad para ir desarrollando contenidos enmarcados en 

el DCN y la cultura local en equidad de condiciones. 

Los saberes de la comunidad para los que se necesitaba de especialistas como 

por ejemplo la construcción de una casa, elaboración de adobes para construir hornos 

para panificar con motivo de la fiesta de Todos los Santos, se visitó a los Yachaq de 

la comunidad tanto en el mismo lugar del saber cómo también se los invitó a la escuela 

para que enseñen el saber a los niños en el aula, enseñanzas que se aprovecharon 

pedagógicamente. El Yachaq Jesús Bautista enseñando a los niños como elaborar el 

yugo. 
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Tratamiento de los saberes y conocimientos locales en el currículo escolar de 

la institución educativa de laborpampa en la actualidad  

Los pobladores de Laborpampa en la actualidad observan y comentan que 

antes la educación en la comunidad se caracterizaba por no ser participativa; señalan 

que anteriormente los profesores preparaban los contenidos y las metodologías de 

enseñanza sin la participación de los padres de familia y los sabios de la comunidad. 

Al respecto Lorenzo Jara, teniente gobernador dice: “Los profesores venían a la 

escuela y enseñaban lo que a ellos les habían dicho, nunca nos llamaron a una reunión 

para hablarnos como ahora nos están explicando, ahora nosotros sabemos lo que la 

profesora quiere hacer con nuestros hijos” (Entrev.14-03.10). De esta declaración 

podemos rescatar las características que tenían los profesores, en que los pobladores 

y padres de familia no participaban en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 

educación de sus hijos; ellos aseguran que eso era exclusivamente asunto del profesor. 

Al no ser partícipes los padres en la educación de sus hijos los profesores actuaban 

basados en la pedagogía tradicional verticalista en la que se consideraba al profesor 

como el único conocedor, pues a él le corresponde organizar el conocimiento, decidir 
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qué conocimientos enseñar, y elaborar los materiales que han de ser aprendidos, trazar 

el camino y llevar a sus alumnos. Con esta actitud se muestra la desarticulación entre 

la educación formal y los conocimientos y saberes locales. 

En la actualidad, en la Institución Educativa los padres de familia y la 

comunidad tienen una participación activa desde la elaboración del currículo y su 

desarrollo, de la misma manera contribuyen en las sesiones de aprendizaje. Referido 

al tema, Claudio Jara, padre de familia de la Institución Educativa dice: “Hemos 

sugerido a los señores de CARE Perú que nuestros hijos deben aprender en la escuela 

a leer y escribir, pero también que hagan lo que se hace en la chacra, otras veces se 

avergüenzan nuestros hijos, eso tenemos que cambiar, manan pinqakuyanmantsu 

rurayanqanpita” [no deben tener vergüenza de lo que hacen]. 

Socialización de los saberes y conocimientos locales en la I.E. n° 86762-

laborpampa en la actualidad.  

Cuando decimos “socialización” inmediatamente nos vienen a la mente los 

conceptos que tienen que ver con procesos sociales en los que se ponen en juego 

interacciones subyacentes entre los actores sociales de una comunidad. Al respecto 

podemos decir que es la inserción en la comunidad, (Vásquez. 2008:89). “Formación 

de Maestros Interculturales.” Docencia y contextos multiculturales. En Hidalgo, 

Aportes del Seminario sobre Formación docente Intercultural. Lima: Tarea.pp.71-93. 

y adquirir selectivamente los saberes y conocimientos locales. Entonces el proceso de 

socialización se hace inherente al proceso de producción y reproducción de los 

saberes y conocimientos. Nuestra investigación nos permite incursionar en espacios 
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de socialización, conocer a los agentes socializadores, las maneras de enseñar y 

aprender los diferentes conocimientos que se dan en la comunidad. 

Espacios en los que se socializa los saberes y conocimientos 

El proceso de socialización de los saberes y conocimientos locales se produce 

principalmente al interior de las familias y en la comunidad el niño desde que nace 

está expuesto a procesos de producción y reproducción del conocimiento que es 

inherente a la cultura en la que el niño está inmerso por medio de sus primeras 

interacciones comunicativas. A este proceso de inmersión natural se le denomina 

socialización primaria. Al respecto (Julca, 2011) dice: “Es la primera etapa por la que 

el niño atraviesa en la niñez y por medio de ella se convierte en miembro de la 

sociedad” (p. 142). Es en este contexto en el que se observa hechos naturales como, 

por ejemplo, Danilo, en la actividad que decidimos realizar “recojo de leña”, todos 

trajeron sus herramientas (machetes) para cortar las maderas; es ese el momento en 

que se observa hacer uso de su conocimiento propio al niño, antes de ir a cortar la 

madera “el niño afila su machete sobre una piedra para que esté listo para su uso” 

(obs.25 .08.11). 
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Niño de la Institución 

Educativa afilando su 

machete antes de salir a la 

actividad de recojo de leña. 

 

 

 

 

 

La inserción del niño en su cultura le permite internalizar conocimientos que 

su familia y la comunidad tienen y los pone en práctica teniendo en cuenta que los 

saberes y conocimientos se fundamentan en la práctica real que obedece no solo a las 

necesidades o motivación del individuo, sino a una realidad que se va moldeando de 

manera implícita. 

Este espacio que el niño y la niña desarrollan en su familia y su comunidad no 

debe ser interrumpido. Estos procesos deben ser fortalecidos, revitalizados en la 

escuela con la ayuda de sabios y sabias y la comunidad en general. Solo cuando todos 

los agentes eduquemos, estaremos desarrollando una educación pertinente teniendo a 

la escuela como la reproductora de los saberes de la comunidad. 

Agentes socializadores de los saberes y conocimientos en Laborpampa. 

Dentro de las familias se reconoce la presencia de algún miembro que sabe 

más sobre medicina, sobre elaboración de herramientas, elaboración de alimentación 
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en fiestas o platos especiales propios de la comunidad, construcción de casa, etc. A 

ellos se les llama Yachaq. Al respecto (Julca, 2009, 2010) dice que, los Yachaq son 

sabios indígenas. Ellos son los ancianos depositarios de la sabiduría tradicional de sus 

pueblos y cultura. 

Lo más resaltante del poblador del caserío de Laborpampa es que reconoce y 

valora la experiencia de los mayores; por lo general son los ancianos o ancianas 

quienes aconsejan, son consejeros por la experiencia, por ejemplo, “cuando sucedió 

un caso de infidelidad de una pareja joven, fueron los ancianos, los tíos, las abuelitas, 

los mayores de edad de la familia en conflicto quienes se acercaron a aconsejar al 

hogar de los afectados, luego de un largo debate en el que buscan el origen del 

problema, en presencia de los padres de la afectada, ellos piden el respeto a su hija, 

argumentan que su hija era menor de edad y que él ha malogrado, al respecto los 

abuelitos y tíos mayores del agresor pidieron con mucho énfasis que él tiene que 

continuar viviendo con su señora, pidieron disculpas por la agresión y los daños 

ocasionados “mañakuyashqa,” [han pedido un favor o perdón ] .Luego de esa 

discusión los abuelitos dieron el veredicto que consistía, en que el esposo debería 

continuar de manera obligatoria con su señora, si el esposo le pega a su señora son los 

abuelitos quienes tomarán la justicia por ella (le pegarán al chico). 

Por parte de la familia de la señora, esposa afectada, es la mamá quien se 

compromete a aconsejar a su hija para que tenga buena conducta, “que si la otra mujer 

se interponía ellos iban a ponerla en su lugar” hecho narrado por Norma Bautista, (03- 

06-10) pobladora de Laborpampa, así “este veredicto tiene que ser acatado con mucha 
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responsabilidad y respeto, además son los mismos ancianos los que monitorean el 

proceso de reconciliación”. Este hecho registrado nos muestra que en el mundo andino 

existe el respeto a las personas mayores, este sea Yachaq o no, solo se sabe que los 

ancianos y ancianas son tomados en cuenta, son parte del fortalecimiento de la moral 

y las buenas costumbres. 

En la investigación tomamos en cuenta a algunos sabios y sabias de la 

comunidad; sin embargo, debido a las afirmaciones de nuestros entrevistados 

podríamos decir que todos los miembros de las familias están en condiciones de 

socializar algún saber o conocimiento de su comunidad “llapakunam  yachayaa” 

[todos sabemos ]. Al respecto Norma Bautista dice “nosotros sabemos de todo, nos 

curamos con plantas, cocinamos nuestras comidas, cuando nos enfermamos nos 

curamos nosotros mismos, sabemos tejer, solo cuando hay algunas cosas especiales 

llamamos a los especialistas o Yachaq, los abuelitos, los que saben” 

(Entrev.11.10.11.). 

El registro anterior muestra la seguridad con la que afirma la madre de familia, 

que el saber, el conocimiento, es la vida misma de las familias, además podemos ver 

el carácter experimental de los saberes y conocimientos. Los integrantes de las 

familias experimentan diferentes procesos en cada hecho y las experiencias exitosas 

se van replicando. Por lo tanto, es necesario reconocer que los conocimientos y 

saberes están en permanente construcción, se generan y se regeneran. Estos procesos 

significan que la esencia de los saberes y los conocimientos permanece a través del 

tiempo, pues a ella se van incorporando elementos nuevos de otras culturas como, por 
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ejemplo: el uso de la motosierra para la preparación y/o elaboración de leña, 

demuestra que los saberes se regeneran en tiempos y espacios determinados. 

Los procesos de regeneración del conocimiento se relacionan directamente 

con los procesos de socialización, los individuos de una sociedad actual son 

socializados dentro de un contexto de conocimiento que sus padres generaron y 

estarán en condiciones de regenerarlo de acuerdo a sus necesidades y futuros 

contactos culturales. Por ello se considera importante la posición de los pobladores de 

Laborpampa, quienes están en permanente generación de saberes, son los indicados a 

seguir enseñando en la escuela, nadie más que ellos conocen la metodología y sobre 

todo los límites y alcances de esa socialización. 

Los saberes y conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Los saberes y conocimientos locales de la comunidad se visibilizan a partir de 

las reuniones de sensibilización y los diálogos personales que se tiene con los 

pobladores. Es el caso que en la reunión que se tuvo con los especialistas de CARE- 

Perú, al momento de evaluar lo programado en el PEC; los asistentes afirmaron su 

satisfacción en el sentido de que ellos quieren una educación basada en sus valores 

culturales, que ellos irán aportando para su fortalecimiento. Documento de reunión 

del 09-05-11. La aceptación de parte de la población confirma la versión de muchos 

estudiosos que plantean que la verdadera reivindicación de las comunidades andinas 

está basada en una educación a partir de la lengua y la cultura de la comunidad. 

La comunidad de Laborpampa acepta de manera explícita su acuerdo con la 

implementación de la Educación Intercultural Bilingüe, pues ello recupera, visibiliza 
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la cultura de la comunidad. Al respecto, Sebastián Flores, padre de familia, dice: 

“Nosotros estamos contentos con lo que se hace en la escuela, pienso que es 

importante que nuestros hijos desarrollen conocimientos a partir de nuestro trabajo, 

lo que hacemos en nuestra chacra, yo pensé que eso era solo para nosotros, para hacer 

en la chacra, y pensaba que nuestros hijos deben aprender otras cosas en la escuela, 

pero ahora vemos como nuestros hijos aprenden de lo que nosotros hacemos, los 

trabajos en la chacra” (14-04-11.). En este sentido para los pobladores del caserío de 

Laborpampa es de vital importancia que los elementos culturales propios que poseen 

tales como la lengua, la ropa, la música, las costumbres, la medicina, la tecnología y 

las formas de organización se constituyan en las bases principales de la educación en 

el Caserío de Laborpampa. De esta forma le atribuyen a la escuela un rol fundamental 

para recuperar, visibilizar, fortalecer y socializar la cultura propia de la comunidad. 

Sobre el tema, Doña Fausta Flores señala: 

 “Nuqantsik kapamantsik shumaq parlaynintsik, yachaynintsik, llapantataq 

yachantsik, imapaqtaq hukkunapa kantunkunata, yachakushun, unay unayqa 

eskwelachow profesora Cristina yachatsimarqan arukuyta,awayta, manka rurayta, 

tsaymi rekwerdupaq kedashqa, por eso allim kanan kaynaw yachakuykayan 

wamrakuna”[Nosotros tenemos una bonita forma de hablar, nuestros conocimientos, 

todo sabemos, para qué vamos a aprender las canciones de otros, hace mucho tiempo 

en esta escuela la Profesora Cristina nos enseñó a cocinar, a tejer, a hacer ollas, eso 

me ha quedado como recuerdo, está bien como están aprendiendo ahora los niños]. 
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El testimonio de Doña Fausta Flores evidencia la potencialidad que tienen los 

pobladores de Laborpampa para poder enseñar, recrear con los niños en la escuela y 

con lo propio, pueden mostrar que en toda actividad se dan procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por lo tanto, la escuela debe tener en cuenta la cultura propia de la 

comunidad. 

En esta etapa de implementación de la EIB, en la Institución Educativa los 

pobladores dicen que los conocimientos locales no deben quedarse escritos en el PEC, 

o que esté incorporado en el currículo de la Institución educativa, sino se debe poner 

en práctica, se debe dinamizar los saberes y conocimientos locales, primero se debe 

abordar la cultura local y luego la cultura universal. 

En general, los pobladores de Laborpampa asumen la importancia de la cultura 

local, además de ello sienten la necesidad de informarse acerca de los conocimientos 

de otras culturas y en esas circunstancias se trabaja en función a lo indicado en el 

DCN, y en equidad de condiciones los saberes comunales por intermedio de la 

diversificación curricular. 

En este sentido el planteamiento educativo en la Institución Educativa, no 

pretende prescindir de la lengua castellana, ni de los conocimientos universales; lo 

que se pretende es revertir la posición subordinada de los conocimientos locales, 

ubicar en equidad, o de ser posible por encima de los conocimientos universales, pues 

se trata de reivindicar los conocimientos. De paso la identidad del caserío de 

Laborpampa, buscar la igualdad en tanta diferencia. 
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Rol del profesor en el proceso de tratamiento de saberes locales 

A lo largo de la presencia de la Institución Educativa No. 86762 de 

Laborpampa, se ha caracterizado por desarrollar una educación con contenidos 

neutros, los determinados por el Currículo Nacional. Desde su creación en el año 

1978, ha significado la presencia del saber, del conocimiento y el desarrollo; por ello 

la población ha velado por su permanencia, porque es el logro más grande para ellos. 

Al respecto, Mardonio León, Agente Municipal dice “Nos ha costado mucho 

sacrificio lograr la creación. Primero la escuela era una choza hecha de totora, luego 

hemos ido mejorándola con el apoyo de instituciones; cuando no teníamos tiempo 

para trabajar de día, trabajábamos de noche para construir la escuela”. Con referencia 

al concepto de desarrollo y conocimiento (Montoya 1978) dice: “La educación es 

entendida como esperanza de transformación y movilidad social” (p. 95). 

En la actualidad, la Institución Educativa viene desarrollando la EIB, en la que 

a diferencia de años anteriores se muestra algo diferente. Al respecto Sebastián Flores, 

padre de familia dice: “Ahora participamos en la escuela, en las reuniones la profesora 

habla en quechua, la profesora nos trata de manera diferente, el trato es familiar, le 

interesa lo que nosotros hacemos, lo que hacen nuestros hijos, cuida la escuela, nos 

explica por qué ahora debemos participar en los quehaceres de  la escuela, no como 

antes, no hemos sido comprendidos por los profesores, cuando llegábamos tarde o 

faltábamos porque nuestros papás nos hacían trabajar en la chacra, en  la escuela nos 

castigaban.” (Entrev.18.10.11). 
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De la versión de don Sebastián Flores, podemos resaltar la importancia que 

tiene el papel del profesor en la escuela. A diferencia de los modelos anteriores de 

verticalidad, en la actualidad se observa un cambio en el que se caracteriza por ser 

participativo, dialogante, respetuoso del quehacer del niño y del poblador de 

Laborpampa. 

Por su parte, Norma Bautista, ex alumna y ahora madre de familia, dice con 

respecto a los profesores que con anterioridad habían tenido la oportunidad de trabajar 

en Laborpampa: dice: “Los profesores no hablaban quechua, hacían las clases en 

castellano, y nosotros no entendíamos, solo a veces nos hablaban en quechua” 

(Entrev.19.10.11.) De esta aseveración podemos confirmar que antes de la 

implementación de la EIB, en la Institución Educativa, los profesores han sido un 

instrumento de dominación colonial, así han incorporado otros elementos culturales 

sin tener en cuenta los propios conocimientos de la comunidad, las experiencias y 

conocimientos de los alumnos, padres de familia, cumpliendo en este caso el rol 

asimilador a la cultura nacional. 

En la actualidad, desde la perspectiva EIB, la Institución Educativa con el 

apoyo de los pobladores, los Yachaq y el profesor sienten la necesidad de formar a 

las nuevas generaciones con un fuerte sentido de identidad y valoración de su herencia 

cultural de su pueblo y se sienten poseedores de un conjunto de conocimientos y 

capacidades que les permiten desenvolverse en su medio y en otros espacios. 

Proceso de enseñanza - aprendizaje de los elementos culturales locales y 

occidentales desde la práctica 
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La propuesta curricular de la Institución Educativa se diseña teniendo como 

base la Interculturalidad en el año 1994, por el hecho de que, cuando se habla de EIB, 

lo entienden como enseñanza en quechua, solo el manejo de la lengua. La educación 

que se plantea en la I.E, es también incorporar los saberes y conocimientos locales en 

el currículo escolar. A partir de ello, es la interculturalidad el eje de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje que adopta la Institución Educativa, La interculturalidad que 

parte del reconocimiento de la diversidad social, cultural y lingüística del caserío de 

Laborpampa. Propone replantear las relaciones educativas, creando condiciones para 

la cultura y la lengua, para que estos elementos tengan espacios dentro de la práctica 

pedagógica, democratizando la convivencia y el trabajo de la Institución educativa. 

La Interculturalidad es el enfoque que adoptamos, en la que se supone 

básicamente el cambio de actitud de los agentes que participan en la educación y 

convertir de esta manera la interculturalidad en una práctica cotidiana en el aula y 

fuera de ella. La Institución Educativa No. 86762, del Caserío de Laborpampa, es 

intercultural y bilingüe, porque creemos que el mayor problema de los pueblos 

andinos en general en el que se incluye el caserío de Laborpampa, se muestra el 

desplazamiento de los saberes y conocimientos locales, por prácticas nuevas que van 

erosionando los valores culturales de la comunidad. Para este caso que definimos la 

interculturalidad, como una educación que reivindica la lengua y la cultura, donde 

estos elementos se deben articular, no debe existir relaciones asimétricas, debemos 

buscar relaciones más simétricas, equitativas, más aún para los andinos que por siglos 

han venido siendo marginados. 
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V. DISCUSIÓN  

Luego de haber realizado las descripciones correspondientes y del análisis de 

los resultados obtenidos como hallazgos de las actividades de la comunidad y la 

escuela; la verificación de las hipótesis, a fin de darle valor científico de veracidad se 

concluye que la hipótesis general, los conocimientos y saberes se desarrollan en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños de la Institución Educativa No 86762 

del caserío de Laborpampa, Carhuaz, tiene coincidencia con la propuesta del Programa 

de Formación en Educación Intercultural Bilingüe en los Países Andinos (PROEIB-

Andes, Ruth Catalán, 2007). En el sentido que los procesos de diversificación 

curricular son para ampliar los espacios de trabajo en la escuela.  

Luego, de haber hallado resultados en la observación y entrevista a 

profundidad con la docente y la comunidad, se valida la hipótesis específica 1, que 

fue propuesta en el sentido que, los saberes y conocimientos locales incorporados en 

el currículo escolar y desarrollado en los procesos pedagógicos favorecen la 

enseñanza y aprendizaje. Este hallazgo coincide con lo planteado por Vygotsky, que 

los conocimientos se desarrollan en los contextos determinado en las que el estudiante 

se desenvuelve y asimismo coincide con la propuesta de PROEIB- Prada (2003) que 

las Reformas Educativas Latinoamericanas prevén la incorporación de los saberes 

locales y culturales a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación 

formal y señalan la necesidad de diversificar los currículos y adecuarlos a los 

contextos socioculturales regionales.  
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Verificada la hipótesis especifica 2, que da respuesta al objetivo específico 2, 

en el sentido que  los saberes y conocimientos locales incorporados en el currículo 

mantienen vigentes las prácticas culturales de generación en generación; lo cual se 

verifica con la presentación de los resultados y éstas tienen relación con el Proyecto 

denominado “Niñez y Biodiversidad” que en esencia trata de visibilizar los 

conocimientos andinos en los procesos pedagógicos y que, en la estructura del sistema 

educativo peruano existe la posibilidad de crear un ambiente de respeto por el saber 

de las culturas nativas; los ejes de dicho proyecto son la comunidad y la escuela. 

Finalmente, se propuso como hipótesis especifica 3, Triangular la información 

obtenida para favorecer a una adecuada comprensión y análisis de los elementos 

culturales locales y occidentales presentes en currículo escolar. En este aspecto se ha 

incluye cuadros en las que adjuntan cuadros de saberes locales y saberes occidentales 

para la planificación y desarrollo de actividades pedagógicas como matriz que 

favorezca un trabajo sistematizado y tiene relación con lo que CARE-Perú, propone 

con el Proyecto denominado “Nueva Educación Intercultural Bilingüe en los Andes” 

(EDUBINA) en el que se incorporaron los saberes y conocimientos locales a partir 

de los Planes Educativos Comunales (PEC) allí se explicitan los saberes para ser 

incorporados en el Programa curricular Institucional (PCI). A partir de este 

documento matriz se elabora la programación curricular anual, trimestralizada y de 

este documento las sesiones de aprendizaje. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

  La incorporación de los saberes y conocimientos locales y su tratamiento en el 

currículo escolar contribuye a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

debido a que permite que los niños y niñas conozcan y aprendan a comprender la 

importancia que tienen los saberes y conocimientos de su comunidad como uno de los 

principales peldaños para fortalecer sus procesos de aprendizaje, tal como se demuestra 

en la discusión.  

  Los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de su lengua y cultura local 

muestran que los niños y niñas, tienen un gran bagaje de conocimientos y que estos 

conocimientos deben ser socializados y tomados en cuenta por el profesor y no tachar 

su validez. Se trata de respetar sus propias características y solo de esta manera se 

generará pertinencia en la acción educativa, desarrollando en los niños aprendizajes 

significativos y duraderos, luego ayudarles a comprender otras realidades. 

  El proceso de diversificación curricular da la oportunidad de integrar el saber 

local de los niños y niñas, como un saber equivalente sustancial en contraste con lo 

moderno. La investigación muestra la posibilidad de integrar al sistema educativo los 

saberes locales específicamente al DCN, buscando un ambiente de respeto con el saber 

de la cultura local. 

  La educación Intercultural Bilingüe, es un espacio mediante el cual se 

reivindica la cultura y la lengua originarias, donde se debe expresar y articular 
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demandas que fortalezcan la lengua y la cultura y de paso, acceder a la modernidad 

considerándose iguales dentro de la diversidad. Solo en este caso la educación 

fortalecerá la identidad de la comunidad. 
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VII. RECOMENDACIONES      

  A partir de los resultados se recomienda a las Unidades de Gestión Educativa 

Local impulsar procesos de contextualización reales considerando los saberes y 

conocimientos locales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La realidad 

socioeducativa rural andina, exige una atención inmediata para concretizar los saberes 

y conocimientos locales en el currículo escolar, la atención de las necesidades y 

demandas que plantean los actores sociales. 

  En contextos de diversidad, es necesario idear y construir una educación desde 

la propia cultura, una educación que desarrolle la capacidad reflexiva de los actores 

sociales y permite utilizar los contenidos de la cultura local en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de tal forma que este proceso se convierta en una actividad 

realmente significativa. A partir de ello se pide a los profesores cuyo trabajo está 

enmarcado en zonas rurales quechua hablantes y de diversidad cultural, incorporar en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje a todos los agentes educativos. 

  Sugerimos incorporar en el currículo escolar, los valores, conocimientos y las 

prácticas que una sociedad considera importante y necesario para trasmitir a las nuevas 

generaciones. Esto implica que cuanto más se incorpore los elementos culturales 

locales de cada comunidad, la educación será más propia y pertinente, los 

conocimientos locales se encontrarán en proceso de revitalización y fortalecimiento y 

por ende desarrollar una educación con un alto grado de identidad, por lo tanto, el 

currículo no debe ser neutro, sino un instrumento que la comunidad utilice para 

trasmitir valores que considere importantes. 
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  A partir de las prácticas pedagógicas interculturales concretas, existe la 

necesidad de explicitar las bondades de la EIB, en vista de que por intermedio de ello 

se visibilizará los conocimientos locales; se reivindicará las aspiraciones de los pueblos 

andinos, porque de lo contrario la educación en las comunidades andinas continuará 

siendo un instrumento de colonización. 
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los Santos, 

agrícolas y 

agropecuarias 

- La opinión: 

- Planteamiento de 
preguntas          al 
escuchar la 

Historia y 

Toponimia de 

Laborpampa 

- Declamación y 
recitales  alusivos 
a las fiestas 

cívicas de la 

Virgen “María 

Auxiliadora” de 

Laborpampa y 

San Martín de 

Porres 
Lectura de 
imágenes 

- La  exposición: 
Coherencia 

entre el tema y 
las ideas a 

cerca    de    la 

laguna del 

centro 

arqueológico 

de 

Huamanvilca 

Diálogo  y 

conversación 

sobre  la 
Semana Santa. 

- La opinión: 

Diferencia 

entre 
conversación 

espontánea 

sobre  sus 

creencias, 

mitos, 

leyendas, 

fábulas. 

- La 

argumentación 
oral. 

- El debate. 

- El recital 

alusivo a las 

fiestas  cívicas 

y patronales. 
Noticias 

locales, 
regionales, 

nacionales e 

internacionales 

- Diálogo y 
conversación 
sobre la 

Semana  Santa 

y la 

organización 

comunal de 

Laborpampa 

Relatos    sobre 

las   Anécdotas 

y   Actividades 

de la 
Comunidad: 

religiosas, 

Todos los 
Santos, 

Actividades 

agrícolas y 

agropecuarias. 

- La opinión: 

- Planteamiento 
de preguntas al 

escuchar la 

Historia y 

Toponimia de 

Laborpampa 

- Declamación  y 

recitales 

alusivos  a  las 
fiestas cívicas y 

patronales:.  de 

la Virgen 

“María 

Auxiliadora” 

de 

Laborpampa 

y  San  Martín 

de Porres 

Lectura de 
imágenes 

- La  exposición: 
Coherencia 

entre el tema y 
las ideas sobre 

el   cuidado   y 

conservación 

del centro 

arqueológico 

de 

Huamanvilca. 

- Comentan 

sobre sus 

vacaciones. 

- Diálogo y 

conversación 

sobre la 
Semana Santa. 

- La entrevista. 

Conversación 

espontánea 

sobre sus 

creencias, 

mitos, 

leyendas, 

fábulas. 

La 

argumentación 
oral. 

- El debate. 

- El recital 

alusivo a las 

fiestas  cívicas 

y patronales 

- Diálogo
 
y 
conversa
ción 

sobre la 

Semana 

Santa 

y 

 

la 

organiza

ción 

comunal 

 

de 
Laborpa

mpa 

- Relatos  
sobre  las 

Anécdota

s 

 

y 

Actividad

es de la 

Comunid

ad: 

religiosas,  

Todos 

los 

Santos, 

agrícolas 

 

y 

agropecu

arias. 

- La 

opinión: 

- Planteam

iento  de 
preguntas
 
al 
escuchar
 

la 

Historia

 

y 

Toponim

ia

 

de 

Laborpa

mpa 

- 
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MATRIZ DE CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 86762 DE 
LABORPAMPA 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL TRIMESTRALIZADA DE MATEMÁTICA DEL CUARTO GRADO IV 
CICLO 

 
IDIOMA  

I TRIMESTRE 
 

DEL  01 – 03 – 10  AL 02 – 07 – 10 

 
II TRIMESTRE 

 

DEL 05 – 07 – 10  AL 01 – 10 – 10 

 
III TRIMESTRE 

 

DEL 04 – 10 – 10 AL 17 – 12 – 10 

ESTRATEGIAS 

 

Q
U

E
C

H
U

A
 

NÚMEROS, RELACIONES Y OPERACIONES: 

 
- Lectura y escritura de números 

- Valor posicional 
- Adición 
- Etnomatematica: 

• Yupana: uso 

• Taptana: uso 

NÚMEROS, RELACIONES Y OPERACIONES: 

 
- Lectura y escritura de números 

- Tablero de valor posicional 

- La decena 

- Comparación: >< = 
- Sustracción 
- Etnomatematica: 

• Atuq uuhsawan: uso 

• Conteo con las manos: uso 

NÚMEROS, RELACIONES Y OPERACIONES: 

 
- Números ordinales (10º) superiores a diez 

- Adición y sustracción 

- Comparación: >< = 

- Etnomatematica: 
• El Shititi 

- Fracciones: Términos 

✓ Construcciones. 

✓ Canciones 
✓ Elaboración de 

materiales. 
✓ Gráficos. 
✓ Juego de roles. 
✓ Organización visual. 
✓ Resolución de 

problemas 
✓ Trabajo de grupos. 
✓ Demostraciones. 
✓ Cuadro de doble 

entrada. 
✓ Cuadro de 

compraración 
✓ Diagrama. 
✓ Fuentes. 
✓ Dinámica de grupo. 
✓ Rompecabezas. 
✓ Tamden. 
✓ Gráficos. 
✓ Ejemplos. 
✓ Metacognición. 

 
 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN: 

 
- Relaciones espaciales: A la derecha a la izquierda- 

delante-entre-detrás, encima de-debajo de-dentro- 
fuera y al borde. 

- Desplazamiento en la cuadrícula con dirección 
- Numeración 
- Medidas de longitud: El kantillu, brazadas, pasos, 
cuarta, geme, dedos. 

 
 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN: 

 
- Medida de peso: El Wipi y el Tupu 
- Medidas de Tiempo: 

• Días: Hunaqkuna 

• Mes: Killa 

• Año: Wata 
- Figuras geométricas:  círculo,  cuadrado,  rectángulo, 

triángulo, rombo. 

 
 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN: 

 
- Cuerpos geométricos: Prisma, esfera, cilindro, cono, 
pirámide, cubo 

 
 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

 
- Nociones de estadísticas: organiza datos en 
diagramas de la población en edad escolar que no 
estudia, según sexo y edad 

 
 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

 
- Organiza datos en un cuadro de la población que 
estudia en otras instituciones educativas fuera de 
Laborpampa 

 
 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

 
- Construcción e interpretación de cuadros de doble 
entrada sobre las personas que utilizan la medicina 
tradicional. 

 



 

80 

 

 

 

  



81 

 

 

 

   A.  PLANIFICACIÓN DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

La sesión de aprendizaje del área de Comunicación, se planificó teniendo en cuenta 

las capacidades, conocimientos, actitudes, temas transversales y valores, planteados 

en la programación curricular anual trimestral y el calendario agrofestivo comunal de 

la comunidad, programado desde el primero hasta el cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 86762 de Laborpampa, el que recoge los insumos 

anteriormente mencionados. Para ello se siguió la ruta metodológica que consiste, en 

primer lugar, en señalar el contenido o conocimiento a desarrollar, luego se planteó 

las capacidades que se pretendía lograr, así de también los valores. A partir de estos 

aspectos, se construyó los indicadores de evaluación, con el fin de verificar 

posteriormente el nivel de logro de los estudiantes. Teniendo claros estos aspectos 

se planificó las estrategias de aprendizaje, para los momentos de inicio, proceso y 

salida. Todo ello coherente con cada uno de los aspectos de la programación curricular 

anual trimestralizada. 

En el momento de inicio, se tuvo en cuenta estrategias que permitieron recoger las 

experiencias previas de los estudiantes, y sirvió para diagnosticar sus conocimientos.  

Los materiales utilizados fueron productos y especies de árboles de la localidad, 

previamente solicitados, así como información seleccionada de acuerdo al tema 

planificado. Toda esta programación estuvo planificada para un tiempo de tres horas 

pedagógicas y según lo planteado la meta debería ser alcanzada por el 100% de 

estudiantes. 

 



82 

 

 

B. PUESTA EN PRÁCTICA 

En el momento de inicio, los estudiantes participaron comentando sobre las fiestas de 

carnaval de su comunidad acerca de los motivos, quiénes lo organizaban y las 

actividades realizadas en los días de carnaval. Migdonio dice: 

“Papanii qanyan calvaryuta watayashqa Fernandupa papaninwan, 

tsaypita tushuyarqu cruzta katarkur waraynin montita hawiyashqa 

shumaq bistitsiyashqa, tasonkunawan, frasadawan atsaka frutam 

kashqa tiyakunam arukuyashqa hakata, llunka; tasaypita 

pukllayashqa”. [Mi papa el día de ayer ha amarrado la cruz con el 

papá de Fernando. Luego de eso hemos bailado cargando la cruz. Al 

día siguiente hemos plantado un árbol, lo hemos vestido con tazones, 

frazadas, bastante fruta, nuestras tías han cocinado cuy, llunca, luego 

de ello hemos jugado]. 

Para desarrollar esta sesión los niños plantearon recrear en la escuela la fiesta 

de carnaval; se ofrecieron traer serpentinas, productos para cocinar y pidieron a la 

profesora que llevase fruta en vista de que en la comunidad por la distancia no hay 

frutas, los niños buscaron una planta de capulí de la quebrada de Orqotunan, cortaron 

y cargaron hasta la escuela y realizaron tal cual sus padres hacen cuando realizan sus 

fiestas de carnaval. Esta actividad tal cual está señalada en la sesión de aprendizaje 

nos servía para desarrollar la capacidad de producción de textos descriptivos con los 

niños de tercero y cuarto grados, para afianzar la oralidad con los niños de primero y 

segundo grado y con los mismos escribir oraciones, y con los de primer grado 

reconocer a partir del texto y gráfico el vocablo “C”. 



83 

 

 

Luego, en el desarrollo escuchan la información alcanzada por la profesora, 

participan activamente en el proceso de producción de textos descriptivos sobre el 

carnaval de Laborpampa, organizados por grupos; pero durante este momento 

algunos participan, otros conversan y algunos están callados; y para la socialización 

encomiendan a uno sólo para que exponga sus respuestas, los demás se muestran 

callados. Sin embargo, para el desarrollo de sus fichas de aplicación todos 

desarrollan de manera individual. 

C. OBSERVACIÓN 

Como se ha señalado anteriormente, los estudiantes participaron en el desarrollo de 

la sesión de aprendizaje. En el momento del inicio expresando aspectos sobre las 

actividades que se desarrollan en las fiestas de carnaval. Sin embargo, cuando se 

desarrolla el proceso de producción de textos planificado se observó que también la 

mayoría participa en  el desarrollo del trabajo, algunos niños realizan los gráficos de 

cada una de las acciones que han desarrollado durante la recreación de los carnavales, 

pero en su mayoría dan mucho interés a los hechos, luego al momento de socializar 

los niños todos tratan de explicar cada uno sus trabajos desarrollados en grupo. 

D.  REFLEXIÓN 

Desde el inicio de la sesión de aprendizaje se observó la activa participación de los 

niños desde su planificación porque se trataba de una actividad de su contexto. 

Fueron los niños quienes dieron la iniciativa. Luego en el proceso en sí del desarrollo 

de la sesión, cuando se les pide que produzcan un texto descriptivo a partir de la 

actividad vivenciada por ellos, produjeron el texto, también les fue más sencillo 

porque la lengua que utilizaron fue la lengua materna, la lengua de cada día, 
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también para desarrollar el concepto la profesora utilizó la lengua materna de los 

niños para que pudieran entender en sí el concepto de texto descriptivo, utilizando 

estrategias de la otra cultura como son los organizadores visuales para presentarles 

de manera más sucinta el concepto. 

En la presente sesión de aprendizaje se puede observar cómo los elementos culturales 

propios de la comunidad pueden ser trabajados desde su propia cultura utilizando 

estrategias de la otra cultura en la cual se muestra el enriquecimiento de los conocimientos 

de los niños mostrándose que es posible que los conocimientos se complementen para 

mejorar los aprendizajes de los niños. 
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Texto descriptivo elaborado por los niños luego de la recreación del carnaval en la II.EE. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula:  

I.F.  Grado: 1º al 4º  Área Curricular: Comunicación 

Duración: 3 horas pedagógicas   Fecha: 10-03-11 

Tema Transversal: Educación Intercultural 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 

 

Producción de 

textos 
 

Carnavales de 

Laborpampa 
 

Quechua ( x ) 

Castellano ( ) 

Producto Texto 

El 

carnaval de 

Laborpampa 

 
 
 
 
 

I 

-Entonan la canción “el Wachiwalito” 

-Responden a preguntas por intermedio de lluvia de ideas ¿cuál el título 

de la canción? ¿Quiénes la cantan? ¿Dónde la cantan? ¿Cuándo la 

cantan?... 

-Responden a preguntas de problematización 

- ¿Quién creó los carnavales? ¿Dónde iniciaron la celebración de los 

carnavales? 

¿Qué pasaría si no se celebrara los carnavales?...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
P 

-Comentan de manera ordenada los diferentes hechos de la fiesta de 

carnaval realizado en la escuela. 

-Organizados por grupos se reparten responsabilidades para desarrollar el 

trabajo asignado. 

-Escriben sus textos a partir de lo observado. 

-Socializan sus trabajos 

-Corrigen sus trabajos con ayuda de la profesora. 

-Escuchan las explicaciones sobre el concepto de texto descriptivo, 

características, etc. en un organizador visual. 

-Escriben en sus cuadernos el concepto de texto descriptivo y los textos 

producidos por ellos mismos. 

 - Desarrollar una ficha de metacognición 

- Escriben un texto descriptivo tomando como objeto de descripción a 

los animales u objetos que más aprecian 
 

Capacidad 
 

Indicadores de Evaluación 
Valor / 

Actitudes 

Produce 
 
Comunica 

-Produce textos descriptivos a partir de experiencias propias y 

actividades de su comunidad. 

-Comunica de manera coherente y secuenciada hechos 

del carnaval de su comunidad. 

-Actúa con respeto y responsabilidad a sus 

compañeros al momento de desarrollar el trabajo 

Respeto 
 
 

Responsabilidad 
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PLANIFICACIÓN 2 

A. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

La segunda sesión de aprendizaje planificada estuvo relacionada al área de 

matemática, con el tema “La recta”. Esta sesión, al igual que la anterior, se 

planificó teniendo en cuenta las capacidades, conocimientos, actitudes, temas 

transversales y valores, planteados en la programación curricular anual 

trimestral y el calendario agrofestivo de la comunidad. Además, la intención 

de la profesora era aprovechar los cultivos de papa propios del año para poder 

conceptualizar y reconocer las clases de recta a partir de las que realizan sus 

padres en compañía de ellos en sus actividades agropecuarias. Este tema está 

incorporado en la programación hecha para los niños del 1º al 4º grado de 

educación primaria de la I.E. N° 86762 de Laborpampa. 

La ruta metodológica utilizada en la planificación, fue similar a la sesión 

anterior. Luego se construyó los indicadores de evaluación teniendo en cuenta 

el verbo más el contenido y la condición. 

En las estrategias de aprendizaje, se planificó algunas técnicas participativas 

en cada uno de los momentos: inicio, proceso y salida. El momento de inicio, 

fue planificado a partir de la salida a las chacras cercanas a la escuela y 

observar; diferentes sembríos y cómo están hechos los surcos de papa, maíz, 

oca olluco. Se inició con un hecho real y concreto. Dicha estrategia permitió 

recoger las experiencias de los estudiantes, es decir, diagnosticar los 

conocimientos previos    de los estudiantes sobre el porqué se hacen los 
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diferentes tipos de surcos y según los productos. Dicha actividad generó el 

conflicto cognitivo. 

Durante el proceso se buscó que los estudiantes recogieron los conocimientos 

de la población mediante la técnica del diálogo y de la entrevista. Al igual que 

la experiencia anterior, los materiales o fuentes utilizados fueron escenarios 

propios de la localidad, así como información seleccionada por la profesora 

de acuerdo al tema planificado. El tiempo para el desarrollo de estas 

estrategias, se planificó para dos clases de dos horas pedagógicas 

respectivamente. La meta que se planteó para ser lograda por los estudiantes 

fue del 1 0 0 %. 

B. PUESTA EN PRÁCTICA 

En el momento de inicio, los estudiantes participaron de salida al campo para 

ver fotografiar los diferentes escenarios de la comunidad. En esta sesión, 

además, se utilizó las XO, o computadoras personales dotadas por el 

Ministerio de Educación. Esta participación fue realizada de manera individual 

con mucho entusiasmo y dinamismo. 

Parte del proceso fue realizada dentro del aula en vista de que se había traído 

los diferentes elementos a trabajar en las XO. Luego, en el aula la profesora 

les pidió que expliquen el trabajo realizado en el campo sobre lo observado. 

Entonces, de esta salida se rescata el comentario de Fernando cuando dice: “lo 

que está en la chacra sirve para estudiar”. Esta estrategia hizo que los 

estudiantes participaran activamente y reflexionaron sobre la importancia de 
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las actividades que hacen sus padres. En todo el proceso, y con la 

información obtenida los estudiantes organizados en grupo graficaron los 

diferentes tipos de rectas vistos. En esta actividad además se observó cómo 

los niños dibujaron completo, no solo dibujaron la línea de la papa o el 

maíz como lo habían visto, no, ellos dibujaron completo con todas sus 

plantaciones demostrándonos lo holístico que es el pensamiento de los niños 

andinos 

Gráfico de rectas, en las que se muestra el pensamiento holístico del 

niño andino. 
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Para el compPara el momento de la salida, los estudiantes elaboraron un 

cuadro donde se mostraba las diferentes clases de rectas ya reconocidas 

con sus nombres respectivos, Al respecto, Glirio, un niño de cuarto grado 

dice, “mi papá hace matemáticas cuando va rayando para sembrar maíz. 

C. OBSERVACIÓN 

 

En todo el proceso los estudiantes participaron en forma activa, vivencial, 

concreta, que es una de las características de las matemáticas. Estudiosos 

modernos sugieren que la enseñanza de las matemáticas debe pasar por la 

etapa concreta, gráfica y simbólica y con esta estrategia se cumple estos pasos, 

es decir, este aprendizaje fue dinámico, los estudiantes se sintieron 

identificados con el tema, ya que estas actividades no son ajenas a ellos, son 

propias de su realidad. De todo ello se puede observar que el total de los 

estudiantes se involucraron en la construcción de sus aprendizajes, los mismos 

que fueron interculturizados con los aportes de la profesora. 

 

D.  REFLEXIÓN 

 

La sesión de aprendizaje fue bastante provechosa para los estudiantes desde 

todos los puntos de vista. Así, por ejemplo, la salida al campo permitió el libre 

desenvolvimiento de los estudiantes, la explicación que dio la profesora 

referida al tema fue satisfactoria y lo que sirvió más fue la reflexión de los 

niños sobre cómo en las actividades que desarrollan de manera natural hay 
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enseñanza y aprendizaje, y que esto se puede aprovechar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y desterrar que los aprendizajes no solo se 

desarrollan  en  las  cuatro  paredes  de  la  escuela,  sino  que    hay hechos  y 

actividades en nuestro contexto; también que hay algunos pobladores que nos 

pueden ayudar explicándonos; los aprendizajes se tornan más significativos y 

concretos, la escuela pasa a enseñar cuestiones útiles y no cuestiones 

abstractas como son las matemáticas; relacionar los conocimientos y saberes 

locales con los conocimientos de la otra cultura o los contenidos que da el 

DCN ; así estamos haciendo más propia nuestra programación. 

 

A continuación, se presenta la sesión de aprendizaje de la segunda experiencia 

desarrollada en el aula. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula:  

I.F.  Grado: 1º al 4º  Área Curricular: Matemáticas 

Duración: 4 horas pedagógicas   Fecha: 21-03-11 

Tema Transversal: Educación Intercultural 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La recta 
 
 
 
 
Quechua  (  ) 

Castellano (x ) 

 
Clases de 

recta de su 

comunidad 

 
 
 
 
I 

-Salen al campo y observan las diferentes formas de rayas que utilizan 

para el sembrío de sus productos. 

-Responden a preguntas por intermedio de lluvia de ideas ¿Qué cultivos han 

observado? ¿Cómo son las rayas? ¿Para qué sirven las rayas?... 

-Responden a preguntas de problematización. ¿Para qué han hecho las 

rayas? ¿Qué pasa con los productos si no tienen rayas? ¿Cómo hace tu 

papá la raya papa?... 
 

 
 
 
 
 
 
 

P 

-Organizados por grupos grafican lo observado. 

-Observan los gráficos elaborados por la profesora. 

-Comparan sus trabajos y el gráfico. 

-Escuchan las explicaciones de la profesora sobre el concepto de recta 

clases y funciones. 

-Reconocen las clases de rectas, comparándolas con las encontradas en 

el campo y graficándolas por ellos. 

-Conceptualizan: Elaboran conceptos sobre recta, rayo. 

-Sistematizan en sus cuadernos 

 - Investigan en su comunidad, acerca de quien le enseño a hacer 

rectas 

y su utilidad. 

- Resuelven una ficha de aplicación. 

- Meta cognición, ¿Les gustó aprender así? ¿Cómo quisieran 

aprender más?  

 

Capacidades 

 

 

Indicadores de Evaluación 

Valor / 

Actitudes 

-Observa 
 
-Traza 

-Observa diversos tipos de rectas en los diferentes cultivos de 
su 

comunidad. 

-Traza y diferencia diferentes tipos de rectas a partir 

de lo observado –Actúan con respeto y 

responsabilidad  a sus compañeros al momento de 

desarrollar el trabajo 

Respeto 
 

 

Responsabiidad 
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EXPERIENCIA III 

 
 

A. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

La tercera sesión de aprendizaje planificada estuvo relacionada al área de 

comunicación, con el tema “Producción de textos instructivos”. Esta sesión 

se planificó desde las consideraciones de las anteriores, su ruta metodológica 

continuó con la misma forma de planificación, es decir se extrajo el 

contenido, las capacidades, los valores y el tema transversal de la 

programación y se redactó en el formato de sesión a tratar. Luego se 

construyó los indicadores de evaluación, estos fueron planteados en forma 

verificable y observable, ya que deben diferenciarse de los modelos anteriores 

del área de comunicación que era teórica y abstracta. Esta sesión tenía que ser 

desarrollada por la sabia de la comunidad, señora Daría Robles. 

Las estrategias de aprendizaje, planificadas para esta área, estuvieron 

planteadas buscando la participación de los estudiantes, y la señora que conoce 

el saber, en este caso recetas a base de olluco. Por ello también se utilizó 

algunas técnicas participativas en cada uno de los momentos: inicio, proceso 

y salida. Con esta sesión demostramos que la participación de los sabios de 

la comunidad y pobladores de la comunidad es posible. Se debe rescatar el 

deseo de los padres y madres de familia en este proceso. En este caso, la 

señora Daría Robles realizó las clases en la cocina de la escuela en la que 

demostró sus habilidades culinarias. Otro aspecto a rescatar en esta sesión es 

que la señora no solo alcanzó a enseñar la receta, sino también abarcó otras 

áreas como personal social y ciencia y ambiente, matemáticas porque les 
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explicó cómo producen, dónde producen, qué abonos utilizan, cómo lo 

siembran, quienes participan. Las respuestas que dio la señora a las preguntas 

que plantearon los alumnos, fueron sugeridas por la profesora elaboró con la 

finalidad de que los niños desarrollen la oralidad, importante para la etapa 

del aprendizaje de la lecto- escritura. 

Al respecto la señora Daría Robles dice: 

“nuqallaaqa manam musyallarqatsu, tsaynaw kanan wamrakuna 

yachakuyanqanta, unayqa manam tsaynawtsu qarqan, alli 

shumaqtaq wamrakuna rurayashqa, shumaqtaq 

dibujayashqa…risas” [Yo no sé cómo aprenden ahora los niños, 

antes no era así, han hecho un bonito trabajo, han dibujado 

bonito…risas] 

Este comentario lo hace luego cuando los estudiantes presentan el producto 

hecho en las clases. 

En el momento de inicio participaron los estudiantes planteando preguntas 

oralmente a doña Daría Robles. Ante las preguntas planteadas por los niños 

sobre las propiedades características del olluco, qué potajes más se preparan 

permitió a la señora Daría, responder con mucha soltura a las preguntas y 

a la vez reconocer en ella misma que lo que hace es tan importante y 

válido para enseñar. A la vez los alumnos tuvieron la oportunidad de escribir 

sus recetas con productos de su comunidad. Estas recetas solo se veían en los 

libros y con productos ajenos y la profesora también tuvo la satisfacción de que 

es posible 
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enseñar a partir de la experiencia de los padres, de algo concreto, vivencial, 

además partiendo de los propios conocimientos y saberes de la comunidad. 

Durante el proceso se planifico una serie de estrategias metodológicas 

participativas para construir los aprendizajes a partir de sus conocimientos 

más los conceptos que nos dan los textos en lengua y conocimiento de la otra 

cultura. 

Los materiales utilizados en esta sesión fueron los recursos de su comunidad, 

así como información seleccionada por la profesora de los textos emitidos 

por el Ministerio de Educación. 

Se planificó para dos clases de dos horas pedagógicas respectivamente. La 

meta que se planteó para ser lograda por los estudiantes fue de 100%. 

 

B. PUESTA EN PRÁCTICA 

En el momento de inicio, los estudiantes participaron comentando sobre cada 

uno de los potajes que se preparan a base de olluco. Ellos conocen los diferentes 

platos. Esta actividad fue muy activa, ya que cada uno de los estudiantes 

quería comentar sobre los diferentes platos que sus mamás preparan en su 

casa. Nancy dice así: 

“mamachita qanyan ullukuta allashqa, tsaymi shipshi 

meriendata arukushqa ulluku kashkita mishkillanmi tsayraq 

allashqa ulluku” [Mi mamita ayer ha cosechado olluco, por eso 

anoche ha cocinado la merienda de sopa de olluco, es muy rico 

el olluco recién cosechado] 
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Por su parte, Luis decía: “mamaniipis ulluku kashki rurayta yachanmi 

rurullantin atska quran winarpur”. etc. [Mi mamá también sabe cocinar sopa 

de olluco, con huevo y con bastantes hierbas] 

El proceso fue realizado en equipos de trabajo en los que hicieron uso de la 

estructura para producir textos instructivos. En ella los niños plasmaron lo 

observado y lo que la señora Daría les había explicado, como son los pasos 

para preparar ulluku pikante. Todos los estudiantes participaron en la 

construcción de sus aprendizajes, pero a la vez estos conocimientos que luego 

fueron fortalecidos por los planteados por la profesora al señalar el concepto 

de texto instructivo, lográndose por tanto hacer que los dos conocimientos 

estén en equidad, los conocimientos dados por el DCN y los conocimientos de 

los estudiantes y de los padres y madres de familia. 

Para el momento de la salida se encargó a los estudiantes, averiguaran sobre 

otros platos que se preparan en su localidad a base de olluco, los mismos que 

los socializaron en la clase siguiente. 
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Texto instructivo producido por los niños luego de la observación en la 

cocina a la señora Daría Robles. 
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C. OBSERVACIÓN 

Al igual que la segunda experiencia, los estudiantes participaron en todo el 

proceso de manera activa, observándose en ello que sentían agrado al 

desarrollar contenidos que les eran cercanos a su realidad. Por ello se tornó 

dinámico y activo, ya que los estudiantes se sintieron identificados. Se puede 

señalar que el 100% de estudiantes se involucraron en la construcción de sus 

aprendizajes. 

 

D.  REFLEXIÓN 

El desarrollo de la sesión de aprendizaje fue provechoso tanto para el 

estudiante, como para la profesora y la madre de familia, ya que las tres partes 

aportaron conocimientos para generar aprendizajes significativos. Pero a la 

vez permitió comprender que los conocimientos citadinos no son los únicos 

ni universales, que existe información muy rica en al contexto de los alumnos 

que se puede aprovechar para que el estudiante sea participe activo de su 

aprendizaje y por tanto valore más sus conocimientos. 

A continuación, se presenta la sesión de aprendizaje de la tercera experiencia 

desarrollada en el aula. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula:  

 Grado: 1º al 4º  Área Curricular: Comunicación 

Duración: 4 horas pedagógicas  Fecha: 02-04-11 Tema 

Transversal: Educación Intercultural 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos 

instructivos 
 

 

 

 

 

 

Quechua (x) 

Castellano (x) 

 

 

 

I 

-Entonan la canción “Mikurillashun” 

-Responden a preguntas por intermedio de lluvia de ideas ¿Qué comemos en la 

casa? 

¿Qué han comido esta mañana? ¿Quién prepara los alimentos? ¿Cómo 

aprendieron a cocinar?... 

-Responden a preguntas de problematización ¿Para qué comemos? ¿Qué 

pasaría si no comiéramos?... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

-Comentan sobre los diferentes alimentos que produce su comunidad. 

-Responden a preguntas sobre qué potajes se prepara con dichos 

productos. 

-Elaboran una lista de potajes en su comunidad. 

-Organizados por grupos participan en la preparación del picante de olluco, 

guiados por la señora Daría. 

-Escuchan la explicación que hace doña Daria, en los diferentes pasos que se 

realizan para preparar el picante de olluco. 

-Organizados por grupos elaboran la receta del picante de olluco. 

-Exponen y socializan sus trabajos. 

-Escuchan la explicación de la profesora sobre el concepto y la estructura del 

texto instructivo. 

-Sistematizan en sus cuadernos conceptos dados por la profesora en un 

mapa conceptual. 

 - Averiguan en su comunidad qué otros potajes se preparan a base de 

olluco. 

- Investigan en qué espacios más se utilizan los textos instructivos. 

- Escriben un texto instructivo a base de cualquier otro producto de su 

comunidad 

- Metacognición. ¿Les gustó aprender así? ¿cómo quisieran aprender más? 

Capacidad Indicadores de Evaluación Valor / Actitudes 

 

- - Produce 

 
- Comunica 

- Produce textos instructivos con productos que consumen en su dieta 

diaria. 

-Comunica con fluidez sus experiencias basados en su 

alimentación diaria 

–Actúa con respeto y responsabilidad ante sus compañeros al 

momento de desarrollar el trabajo. 

 

 

 

 

 

   - Respeto 

 
 
      - Responsabilidad 
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EXPERIENCIA IV 
 

 

A. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

La cuarta sesión de aprendizaje planificada estuvo relacionada al área de matemáticas, 

con el tema “Números hasta las unidades de millar”. Esta sesión se planificó desde 

las consideraciones de las anteriores; su ruta metodológica continuó con la misma 

forma de planificación, es decir, se extrajo el contenido, las capacidades, los valores 

y el tema transversal de la programación y se redactó en el formato de sesión a tratar. 

Luego se construyó los indicadores de evaluación. Estos fueron planteados en forma 

verificable y observable, ya que debe diferenciarse de los modelos anteriores del área 

de matemática que es abstracta. Esta sesión tenía que ser desarrollada por la profesora 

utilizando un instrumento ancestral que es el quipu. 

Las estrategias de aprendizaje, planificadas para esta área estuvieron planteadas 

buscando la participación de los estudiantes. Por ello también se utilizó algunas 

técnicas participativas en cada uno de los momentos: inicio, proceso y salida. En esta 

sesión no se contó con la participación de los miembros de la comunidad. Si se 

trataba de recuperar un instrumento ancestral utilizado por los incas, se demostró que 

se puede adaptar los contenidos occidentales a este instrumento de manera visible, 

palpable. El niño aprenderá a reconocer las unidades, decenas, centenas y las 

unidades de millar manipulando, utilizando los nudos para representar las respectivas 

cantidades, que en matemática tradicional solo se enseña en los gráficos y de manera 

directa con los símbolos. 

En el momento de inicio participaron los estudiantes entonando las canciones “las 

decenas”, un huayno adaptado a nuestros intereses. Luego de ello la profesora planteó 
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preguntas por medio de lluvia de ideas. El objetivo era rescatar los saberes previos de 

los niños con referencia al tema tratado, respondieron con bastante pertinencia. El 

otro proceso que se realiza en el inicio es también plantearse preguntas de 

problematización, es con la finalidad de crear el conflicto cognitivo. 

Durante el proceso se planificó una serie de estrategias metodológicas participativas 

para construir los aprendizajes a partir de sus conocimientos, más los conceptos que 

nos dan los textos. Esta sesión se desarrolló en lengua castellana en vista de que los 

conocimientos son de preponderancia occidental. 

Los materiales utilizados en esta sesión fueron los recursos de su comunidad, (palitos, 

hilos) así como información seleccionada por la profesora de los textos emitidos 

por el Ministerio de Educación. 

Se planificó para una clase de dos horas pedagógicas respectivamente. La meta que 

se planteó para ser lograda por los estudiantes fue de 100%. 

 

B. PUESTA EN PRÁCTICA 

En el momento de inicio, los estudiantes participaron comentando sobre las 

experiencias que han tenido cada uno ellos. Cabe mencionar que este contenido se 

encuentra entre los contenidos a ser trabajados en castellano; como tal en el horario 

de castellano que se tiene programado en la I.E. Esta participación fue muy activa: en 

su comunidad utilizan el término docena, con el cual partimos la sesión dando el 

valor respectivo cantidad 12. 
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El proceso fue realizado en equipos de trabajo en los que hicieron uso de fichas 

numéricas con las respectivas cantidades; en vista de que los alumnos conocen los 

números más la cantidad se trató de afianzar esta parte ya que los niños de 1º y 2º 

grado tienen dificultad para reconocer la cantidad y el símbolo. Trabajaron diferentes 

consignas dadas por la profesora de manera activa utilizando fichas numéricas. 

Luego, en el mismo proceso se les presentó el quipu los niños participaron de manera 

activa haciendo preguntas y respondiendo a las mismas, luego la profesora explicó la 

utilidad, el origen, la historia de este instrumento ancestral; después explico que este 

instrumento nos iba a servir para contar y reconocer números y finalmente explicó 

que nos iba a servir como tablero de valor posicional. Se desarrolló ejercicios para 

ubicar en el quipu las cantidades según la que les corresponda. 

  

 
 

Luego de esta práctica se los condujo a desarrollar los ejercicios según la 

simbolización que utiliza la matemática moderna (tablero de valor posicional). 
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C. OBSERVACIÓN 

Al igual que la tercera experiencia los estudiantes participaron en todo el proceso de 

manera activa. Se observa que sentían agrado al desarrollar contenidos con algunos 

términos que son utilizados en su comunidad, por ello se tornó el proceso dinámico y 

activo, ya que los estudiantes se sintieron contentos con la manera práctica y 

concreta que se les enseñaba. Por lo que se puede señalar que todos los estudiantes 

se involucraron en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 

D. REFLEXIÓN 

El desarrollo de la sesión de aprendizaje, fue provechoso para los alumnos, ya que 

reconocieron el tablero de valor posicional de manera tan sencilla y concreta para lo 

cual aportaron bastante de sus propios conocimientos de manera que se generó un 

aprendizaje significativo y duradero, pero que, a la vez, permitió comprender que los 

conocimientos citadinos no son los únicos ni universales, que existe información muy 

rica en al contexto de los alumnos que se puede aprovechar para que el estudiante sea 

participe activo de su aprendizaje y por tanto valore más sus propios conocimientos. 

A continuación, se presenta la sesión de aprendizaje de la cuarta experiencia 

desarrollada en el aula. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula:                             

Grado: 1º al 4º  Área Curricular: Matemáticas 

Duración: 2 horas pedagógicas   Fecha: 13-05-11 

Tema Transversal: Educación Intercultural 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 
Números 

hasta el 

orden de 

las 

Unidades 

de Millar 
 
Quechua (   ) 

Castellano (x)  

Producto 

Números 

hasta las 

Unidades 

de millar 

 

 
 

I 

-Entonan la canción “Las decenas”. 

-Responden a preguntas por intermedio de lluvia de ideas ¿Qué es 

decena? ¿Qué son centenas? ¿Qué son los millares?... 

-Responden a preguntas de problematización ¿Dónde estarán los 

millares? ¿Dónde los encontramos? ¿Podrás contarlos?... 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

-Forman equipos de trabajo para reconocer los números en fichas numéricas 

con las cantidades respectivas utilizando palitos. 

-Ordenan las fichas numéricas según consignas 8. 

-Responden a preguntas sobre las actividades desarrolladas. 

-Utilizan material concreto (palitos) reconocen el valor de la unidad (1) decena 

(10) centena). etc. 

-Observan el quipu, su utilidad, origen. 

-Escuchan las explicaciones sobre el uso del quipu como tablero de valor 

posicional. 

-Ubican los números en el quipu representando la cantidad con nudos, según 

corresponde U D, etc. 

-Escriben en sus cuadernos ejercicios desarrollados 

 - Resuelven una ficha de aplicación referidas al tema desarrollado. 

- Grafican el tablero de valor posicional hasta el orden de las 

unidades de millar 

- -Meta cognición, les gusto aprender así, como quisieran aprender más. 

 

Capacidad 
 

Indicadores de Evaluación 
Valor / 

Actitudes 

-Reconoce 
 
-Representa 

-Reconoce números naturales hasta el orden de las unidades de 

millar en el tablero de valor posicional (quipu). 

-Ubica números naturales en el tablero de valor posicional 

hasta el orden de las unidades de millar. 

–Actúa con respeto y responsabilidad  ante sus compañeros al 

momento de desarrollar el trabajo 

Respeto 
 

 

Responsabilida 

d 
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4.7.2.  RESULTADOS A PARTIR DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN AULA 

 

1. Es posible la sistematización de los saberes de la cultura local mostrados en el calendario 

agrofestivo y ritual y sistematizados en el Proyecto Educativo Comunal (PEC). 

2. Es necesario considerar la incorporación de estos saberes en la planificación curricular 

de aula; esta planificación consiste en la previsión de situaciones de aprendizaje diarias 

durante el año escolar a partir de saberes y conocimiento locales o comunales. 

3. Se debe de elegir estrategias de participación de los niños, niñas, padres, madres de 

familia y sabios de la comunidad en el desarrollo curricular haciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje institucional participado y horizontal. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula:  

 Grado: 1º al 4º  Área Curricular: ciencia y ambiente 

 
Duración: 6 horas pedagógicas Fecha: 20-06-11 

Tema Transversal: Educación Intercultural 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 

 
 
 
 

Medicina 

local 
 

 

 
 

 
I 

-Acopian las diferentes plantas medicinales del caserío de Laborpampa. 

Responden a preguntas, mediante lluvia de ideas ¿Qué tipo de plantas 

hemos traído? ¿Para qué nos sirveN? ¿Quién las siembra?... 

Responden a preguntas de problematización ¿Nos sirven estas 

plantas?¿Qué pasaría si no existieran estas plantas?¿Tenemos doctores en 

nuestra comunidad? 
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Quechua (x) 

Castellano () 

Producto 

Recetas para 

curar 

diversas 

enfermedades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

-Organizados por grupos exponen sus plantas medicinales. 

-Explican las cualidades y bondades de cada una de las plantas que han 

traído. 

-Escuchan las explicaciones de la profesora diferenciando la medicina 

local y médica, su importancia. 

¿Cómo aprenden los médicos andinos a curar? 

-Utilizando un mapa conceptual diferencia las características de la 

medicina ancestral y la medicina científica. 

-Escriben recetas médicas según las características de cada planta 

medicinal. 

-Socializan sus trabajos. 

-Escriben en sus cuadernos el concepto e importancia de la medicina 

andina. 

-Organizan un botiquín  a base de plantas medicinales de su comunidad 

 - Averiguan como aprenden a curar en su comunidad. 

- Investiga que otras enfermedades se cura a base de plantas. 

- Heteroevaluación- coevaluación- metacognición 
 

 

Capacidad 

 

 

Indicadores de Evaluación 

Valor / 

Actitudes 

Investiga 
 
Identifica 

-Diferencia la medicina local y la medicina médica en un mapa 

 conceptual. 

-Investigan cómo aprendieron a curar y preparar su medicina en 

su localidad. 

Respeto 
 

 

Responsabi 

lidad 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula:  

Grado: 1º al 4º  Área Curricular: Comunicación 

Duración: 4 horas pedagógicas   Fecha: 27-06-11 

Tema Transversal: Educación Intercultural 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 

 
 
 
 
 

Producción 

de textos 

informativos 

Shuqma 
 

Quechua (x) 

Castellano ( ) 

Producto 

Texto 

informativo, 

shuqma con 

flores 

 
 
 
 
I 

-Entonan la canción “Rima  Rima” 

-Responden a preguntas mediante lluvia de ideas ¿de qué trata la 

canción”  ¿Cómo es la rima rima? ¿para qué sirve? 

Responden a preguntas de problematización ¿La rima rima sirve como 

medicina? ¿Quiénes la utilizan? ¿Cómo lo aprendieron?¿cómo curarán 

con rima rima? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

-Observan los procesos de elaboración de los insumos para hacer la 

shuqma. 

-Escuchan las explicaciones que hace la señora Fausta, sobre la 

importancia de la shuqma y el proceso de shuqma. 

-Comentan lo escuchado sobre el proceso de la shuqma. 

-Reconocen las características que tienen las personas que necesitan ser 

shuqmadas. 

-Escuchan la explicación de la profesora y conceptualizan “el texto 

informativo” en un organizador visual. 

-Escriben un texto informativo como en función a lo escuchado y 

observado a doña Fausta. 

-Socializan sus trabajos. 

-Consolidan y corrigen sus trabajos con ayuda del profesor. 

-Sistematizan la información. 

 - Investigan sobre otras formas de curación que hay en su comunidad. 

- Grafican lo observado 

- Metacognición. 
 

 

Capacidad 

 

 

Indicadores de Evaluación 

Valor / 

Actitudes 
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-Observa 
 
-Produce 

-Observa el proceso de curación con la shuqma de flores que 

desarrolla doña Fausta. 

-Produce textos informativos luego de la observación, de la 

acción de curación 

Respeto 
 

 

Responsabi 

lidad 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula: 

 Grado: 1º al 4º  Área Curricular: Comunicación 

Duración: 4 horas pedagógicas   Fecha: 04-07-11 

Tema Transversal: Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental. 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 

 
 

Textos 

descriptivos 
 

 
 
 

Quechua(x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castellano ( ) 

Producto 

Texto 

descripción 

del 

biohuerto 

 
 
 
 
I 

- Participan de la preparación del terreno para el biohuerto escolar, 

guiados por la señora Norma. 

-Responden a preguntas mediante lluvia de ideas ¿Tienen huerta en su 

casa? ¿Qué plantas tienen en su huerto? ¿qué más siembran en sus 

huertos? 

-Responden a preguntas de problematización ¿Es bueno tener un 

huerto?¿En todos los lugares encontramos un huerto escolar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
P 

-Observan en grupos el proceso de siembra del almácigo y preparación 

de las camas de almácigo. 

-Formulan preguntas a la Tía Norma, sobre las diferentes formas 

almácigo y preparación de camas. 

-Escuchan las explicaciones de tía Norma, frente a las preguntas 

formuladas. 

-Organizados en grupos elaboran textos descriptivos a partir de la 

observación realizada. 

-Socializan sus trabajos 

-Escuchan las explicaciones del profesor sobre el concepto de texto 

descriptivo en un organizador gráfico. 

- Sistematizan en sus cuadernos. 

 - Describen pequeños objetos siguiendo las etapas de la descripción. 

- ¿Les gusta aprender como lo estamos haciendo?¿ cómo les gustaría 

aprender más? 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicadores de Evaluación 

Valor / 

Actitudes 
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-Identifica 
 
-Produce 

-Escribe textos descriptivos a partir de hechos concretos. 

-Identifica los procesos y conceptos del texto descriptivo en un 

organizador gráfico. 

Respeto 
 

 

Responsabi 

lidad 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula:  

 Grado: 1º al 4º  Área Curricular: Ciencia y ambiente 

Duración: 4 horas pedagógicas   Fecha: 22-08-11 

Tema Transversal: Educación intercultural 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 
 
 
 
 

Tecnología 

andina 
 

 
 
 

Quechua(x) 
 

 
 
 

Castellano 

(  ) 

Producto 

Yugo 

herramienta 

ancestral 

 
 

 
I 

- Comparten los momentos previos con el maestro Jesús (chacchado) 

-Responden y plantean preguntas al maestro Jesús ¿Por qué se chaccha 

antes del trabajo? ¿Quién le enseñó? ¿Cuál es el valor de la coca? 

Responden a preguntas de problematización ¿Qué pasa con el trabajo si 

no se chaccha?¿Es necesario que elaboremos nuestras herramientas? 

 

 
 
 
 
 
 
 

P 

-Escuchan las explicaciones que hace el maestro Jesús sobre su 

presencia en la escuela. 

-Preparan sus maderas para elaborar el yugo 

-Escuchan las explicaciones de don Jesús, sobre la utilidad del yugo, tipo 

de madera que se necesita para su elaboración, etc. 

-Elaboran sus yugos con ayuda del maestro Jesús. 

-Diferencian la tecnología andina y la industrial. 

-Registran de manera comparativa en un organizador visual las 

características de ambas tecnologías. 

-Sistematizan en sus cuadernos, los resúmenes elaborados. 

 - Investigan en su comunidad qué otras herramientas se elaboran 

- Grafican el yugo y ubican las partes del yugo y su importancia. 

- Metacognición. 

 

 

Capacidad 

 

 

Indicadores de Evaluación 

Valor / 

Actitudes 

-Identifica 
 
-Registra 

-Reconoce la importancia que tiene la tecnología de su comunidad. 

-Registra las principales herramientas que se elaboran  en su 

comunidad y su utilidad 

Respeto 
 
 

Responsabi 

lidad 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I.E. N°86762 Laborpampa Profesor (a) de aula:  

Grado: 1º al 4º  Área Curricular: Matemática 

Duración: 4 horas pedagógicas   Fecha: 22-09-11 

Tema Transversal: Educación intercultural 
 

Contenidos S.A Estrategias 

 
 
 
 

 
Fracciones 

Quechua (  ) 

 

 
 

Castellano (x)  

Producto 

Fracciones 

en 

actividades 

cotidianas 

 

 
 

I 

- Participan de la actividad recojo de leña para el comedor de la escuela. 

-Responden a preguntas mediante lluvia de ideas ¿Para qué se ha 

recogido la leña? ¿Debemos recoger leña?... 

Responden a preguntas de problematización ¿Debemos guardar leña? 

¿Qué pasa si no guardamos leña? … 
 

 
 
 
 
 
 
 

P 

-. Cortan las ramas de las maderas de manera individual. 

-Reconocen la unidad 

-Parten las maderas según las consignas que da la profesora 

-Organizados en grupos grafican la acción desarrollada, partir maderas 

-Escuchan las explicaciones de la profesora sobre la actividad y el 

nombre de la actividad desarrollada. 

Reconocen la fracción y los términos de la fracción 

-Grafican y colorean ejercicios planteados por la profesora 

 - Desarrollan una ficha de aplicación con ejercicios de fracciones 

- Averiguan en su localidad en qué actividades más se desarrolla 

fracciones. 

- Metacognición. 
 

 

Capacidad 

 

 

Indicadores de Evaluación 

Valor / 

Actitudes 

-Identifica 
 
Representa 

-Identifica la fracción y sus términos desarrollando actividades 

cotidianas. 

-Grafica fracciones  con material concreto a partir de sus 

actividades cotidianas. 

Respeto 
 
 

Responsabi 

lidad 
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Grafico 1. Niño preparando material para luego ejemplificar fracciones 
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Grafico 2. Niña indicando el valor de la fracción 
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Grafico 3. Niño desarrollando la parte simbólica de números naturales 

 
 

 

 
 

 
Grafico 4. Descripción de una actividad cotidiana del niño 



118 

 

 

 

Grafico 5. Niños desarrollando trabajos dentro del aula 

 
 
 
 

 

Grafico 6. Doña Rosa enseñando como se prepara el chocho a los niños 

en la comunidad. 
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Grafico 7. Niños ayudando en la preparación del barro para elaborar p 

adobes para construir  e l  horno de la Institución Educativa. 
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Grafico 7. Preparando la carpa de material reciclable para proteger los adobes de la lluvia. 
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Grafico 8. Escuchando clases del maestro Sebastián elaboración de wishllas. 
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Grafico 9. Tecnología, protección de los cultivos de papa de la helada 
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Grafico 10. Observando    cómo se prepara wishllas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grafico 

11. Participando en la 

limpieza del huerto escolar 
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Grafico 12. Escuchando las explicaciones del maestro Jesús. 
 

 
 
 

 
 
 

Grafico 13. Entrevistando al Yachaq Jesús 
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Grafico 14. Participando de las enseñanzas de don Jesús 
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Grafico 15. Preparando el adorno para el montiwalluy 
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Grafico 16. Cargando el capulí para el montiwalluy 
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Grafico 17. Preparando el hueco para hawir el capulí ( hawir-plantar) 
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Grafico 18. Escuchando clases sobre la shuqma con doña Fausta 
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GUIA DE ENTREVISTAS A LOS NIÑOS 

Nombre……………………………………………………………………………… 

Edad………………………………………………….Sexo…………………………… 

. 

 
Datos del padre……………………………………………………………… 

Número de hermanos. 

1. ¿Qué actividades o trabajos desarrollas en tu casa o en la chacra? 

 2. ¿Quién te lleva a la chacra? 

3. Puedes hacer algunas cosas tu solo 

 
1.  ¿A quiénes pides ayudan en caso de que tú no lo puedes hacer?  

2.  ¿En la escuela hacen algo de lo que tú haces en la chacra? 
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GUIA PARA ENTREVISTA A PROFESORES 

 

 
Institución Educativa………………………………Fecha……………………… 

Nombres y Apellidos…………………………………………………….. 

Edad……………….Sexo………………………………………….Años de servicio 

 
Tiempo de trabajo en la Institución Educativa……… 

 1. Conocimiento de la comunidad. 

2. La escuela con relación a la comunidad. 

3.Diversificación curricular 

4. Conoce los diversos saberes y conocimientos de la comunidad.  

5. Propuestas para la diversificación curricular 

6. Conocimientos y saberes de la comunidad y diversificación curricular. 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Nombre…………………………………….Edad……………………………….. 

Barrio en que reside……………………………………………. 

1. Formas de trasmisión, socialización y adquisición de saberes y conocimientos 2. 

Propuestas para trabajar conocimientos y saberes de la comunidad en la escuela. 3. La 

escuela y los saberes y conocimientos locales. 

4. Personas que conocen a profundidad los saberes y conocimientos locales 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA LAS AUTORIDADES COMUNALES 

 
Comunidad……………………………………………….Fecha……………………… 

……………………… 

 
Nombres y 

apellidos…………………………………………….Edad……………………Sexo… 

 

 
Hijos en edad escolar……………………  

1. La educación en la comunidad. 

2. La escuela, los profesores y la comunidad. 
 

3.Personas involucradas con los saberes y conocimientos de la comunidad. 

4.Relación entre los saberes locales y los saberes modernos  

5. Socialización y adquisición de conocimientos y saberes 

6.Propuesta para el tratamiento de los saberes y conocimientos locales en el currículo 

diversificado de la Institución Educativa. 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS YACHAQ DE LA COMUNIDAD 

 
Comunidad…………………………………..Fecha………………………………… 

 
 Nombres y apellidos…………………………..Edad…………………….Sexo…… 

 

 
1. ¿Cómo los llaman en su caserío?  

3.     ¿Qué recursos naturales utilizas en tus diversas actividades? 
 

4.  ¿Qué ritos, misterios, saberes y conocimientos desarrollas? 
 

5.   ¿Cómo Socializas y/o   trasmites los saberes   y   

conocimientos   a   las   nuevas generaciones? 
 

6.  ¿Cuál es tu posición frente a la propuesta de incorporar los saberes y 

conocimientos de la localidad al currículo escolar? 
 

7. ¿Cuál es tu propuesta personal para desarrollar contenidos en el currículo? 
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GUIAS DE OBSERVACION EN EL AULA 

 
Fecha…………………………………………. 

 
Nombre del profesor………………………………Grado………………. 

 
Número de alumnos participantes……………………Varones () mujeres () Hora de 

entrada…………………………..Hora de salida…………………….. 

Tema o actividad de la sesión de 

clases………………………………………………………….. 

 

Descripción detallada en la sesión de aprendizaje Recursos 

auxiliares 

Recursos naturales utilizados por el docente Recursos 

naturales utilizados por los niños y niñas Otros materiales 

utilizados 

Estrategias de aprendizaje Acciones 

Verbales y no verbales Interacción 

profesor- alumno Nociones de 

aprendizaje 

Estilo pedagógico 

 
Incorporación de saberes y conocimientos de la comunidad 

Actividades fuera del aula. 



 

 

GUIAS DE OBSERVACIÓN A LAS FAMILAS EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

 

Familia…………………………………………….. 

 
Actores (nombres edad) ………………………………………….. 

Situaciones de trabajo Acciones verbales Acciones no verbales 

Estrategias de aprendizaje Temas de agricultura Temas de tecnología 

Información sobre recursos de su comunidad 
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