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RESUMEN 

 

El informe de tesis, tiene por objetivo proponer la contextualización de la 

programación curricular con enfoque intercultural en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes de la I.E.M. N° 

10814 del caserío de Oxapampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe y 

región Lambayeque 2014-2016. 

El Perú es un país multicultural, multilingüístico, multirracial, por lo consiguiente 

la programación curricular debe ser contextualizada en razón de la realidad y 

necesidades de los estudiantes. El proceso formativo, debe iniciarse con la 

exploración de los conocimientos previos de los estudiantes y a partir de ello 

desarrollar las competencias y capacidades propuestas por el Ministerio de 

Educación.  

Nuestro objeto de estudio lo constituye la gestión pedagógica y nuestra hipótesis 

quedó establecida de la siguiente manera: Si se propone la contextualización de 

la programación curricular con enfoque intercultural, entonces, posiblemente 

mejore el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la I.E. 

Multigrado N° 10814, del caserío de Oxapampa, distrito de Incahuasi de la 

provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. 

Nuestra propuesta propone rescatar la identidad cultural, religión, costumbres, 

tradiciones, conocimientos ancestrales, etc. 

 

PALABRAS CLAVE: Identidad, Cultura, currículo, intercultural. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The thesis report aims to propose the contextualization of curricular programming 

with intercultural approach in the learning education process in the social staff 

area of the students of I.E.M..N° 10814 of the house of Oxapampa, district of 

Incahuasi, province of Ferreñafe and region Lambayeque 2014-2016. Peru is a 

multicultural, multi-linguistic, multiracial country, therefore the curricular 

programming must be contextualized due to the reality and needs of the students. 

The training process must begin with the exploration of the students' previous 

knowledge and from this develop the competences and capacities proposed by 

the Ministry of Education. Our object of study is pedagogical management and 

our hypothesis was established as follows: If we propose the contextualization of 

curricular programming with intercultural approach, then, possibly the teaching 

and learning process of students of the I.E. Multigrado N ° 10814, of the 

farmhouse of Oxapampa, district of Incahuasi of the province of Ferreñafe, region 

Lambayeque will improve. Our proposal is to rescue the cultural identity, religion, 

customs, traditions, ancestral knowledge, etc.  

KEY WORDS: Identity, Culture, Curriculum, Intercultural. 
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INTRODUCCION 

 

El presente informe de tesis lleva por título: Proponer la contextualización de la 

programación curricular con enfoque intercultural en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes de la I.E N° 10814 

del caserío de Oxapampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe y región 

Lambayeque 2014-2016; y nace de observar que los contenidos curriculares del 

área de Personal Social tienen escaso enfoque intercultural. 

En el enfoque pedagógico de la Propuesta Pedagógica  titulada “ Hacia una  

Educación Intercultural Bilingüe de calidad” del Ministerio de Educación de enero 

del 2013, se establece que uno de los mayores desafíos de la educación es 

lograr que los niños y las niñas aprendan a transformar sus realidades, por esta 

razón las instituciones educativas tiene la responsabilidad de generar las 

mejores condiciones para que los aprendizajes se produzcan y los docentes 

busquen formas y métodos innovadores para que promuevan la construcción de 

conocimientos.  

Concordante con el párrafo anterior el currículo debe enfocar directamente al 

aprendizaje, incorporando los ejes propuestos por Jacques, Dolor (1972), que 

son: conocer, hacer, aprender, convivir y ser, partiendo de los aprendizajes que 

los niños y niñas traen de sus familias, de sus comunidades y de sus 

experiencias populares previas.  

En la propuesta pedagógica están contenidos los aportes de la “Escuela Nueva” 

o “pedagogía activa”, que busca cambiar la pedagogía tradicional libresca y 

memorística por una educación integral que produzca en los educandos 

aprendizajes significativos, para lo cual debe partirse de los referentes culturales 

y de la realidad es decir de lo que ya saben, de lo que han logrado 

cognoscitivamente como de sus habilidades y destrezas.  

Precisamente, como respuesta a lo descrito se considera en una enseñanza 

aprendizaje bilingüe las estrategias didácticas para docentes de Educación 

Primaria de EIB, que son un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 
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en el tiempo para lograr un fin determinado, pues por su origen etimológico y 

griego significan conducción, guía, etc. 

En tal sentido, se formula la pregunta científica: 

¿De qué manera contextualizar la Programación Curricular con Enfoque 

Intercultural, mejorará el proceso enseñanza y aprendizaje en el área de 

Personal Social de los estudiantes de la I.E.M. N° 10814 del Caserío de 

Oxapampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe y región de 

Lambayeque? 

El objeto de estudio lo constituye el proceso enseñanza aprendizaje en el área 

de Personal Social; del que se desprende el objetivo general: 

Proponer la Contextualización de la Programación Curricular con Enfoque 

Intercultural, para mejorar el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el Área de 

Personal Social de los estudiantes de la I. E. M.  N° 10814  del Caserío de 

Oxapampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe y región de 

Lambayeque.  

Los objetivos específicos son: 

- Diagnosticar si la programación curricular del área de Personal Social, 

de la I.E.M. N° 10814, del caserío Oxapampa, distrito de Inkahuasi, tiene un 

enfoque intercultural.  

- Fundamentar teóricamente sobre currículo, programación curricular, 

enfoque intercultural.  

- Diseñar los contenidos con enfoque intercultural para el área de 

Personal Social de la I.E.M. N° 10814, del caserío de Oxapampa. 

 

La hipótesis, quedó enunciada de la siguiente manera: Si se propone una 

programación  curricular contextualizada  con enfoque intercultural; entonces 

mejoraría el proceso enseñanza aprendizaje del área de Personal Social en los 

alumnos de la I.E.m. N° 10814 del caserío de Oxapampa, distrito de Incahuasi, 

provincia de Ferreñafe  y región  Lambayeque. 
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Interculturalidad significa “entre culturas” pero no simplemente un contacto entre 

culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos en 

condiciones de igualdad.  

La interculturalidad es un proyecto o un ideal de la sociedad que se ha empezado 

a construir, donde la educación juega un papel importante en las nuevas formas 

de atención a la diversidad cultural, partiendo de reconocimientos jurídicos y de 

la necesidad, cada vez mayor, de promover relaciones positivas entre distintos 

grupos culturales, confrontando la discriminación, racismo y exclusión, para 

formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar 

conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia 

justa, igualitaria y plural.   

 En el campo educativo, la interculturalidad es entendida como: 

 a) un proceso dinámico y permanente de relación - comunicación y  aprendizaje 

entre las culturas, en un marco de respeto y reconocimiento mutuo, legitimidad, 

simetría e igualdad de condiciones.  

 b) una interrelación e interacción entre pueblos culturalmente distintos que 

construyen (crean y recrean) conocimientos, saberes y otras prácticas culturales, 

buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia en la diferencia.  

 c) un espacio de negociación, donde las desigualdades sociales, económicas, 

políticas, etc. las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad se 

reconocen, se confrontan y se conciertan.  

 d) una tarea social y política que parte de prácticas y acciones sociales 

concretas y conscientes.   

El  Enfoque intercultural, es integral y humanista, reconoce y acepta la 

complejidad y particularidad de cada individuo – colectividad. El entorno cultural 

y sus respectivas dinámicas configuran los procesos de socialización y 

educación de los individuos.  

Reconoce la diversidad natural, cultural y lingüística como riquezas y 

potencialidades para la construcción de una sociedad más humana y 

auténticamente democrática.  
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Se centra en el niño- comunidad para afirmar su identificación y apropiación 

selectiva y critica de elementos de otras culturas. Promueve el respeto por el otro 

en un marco de ejercicio de ciudadanía.  

Es la manera holística y humanista de reconocer y apreciar la complejidad y la 

particularidad de cada individuo – colectividad; la diversidad sociocultural y 

sociolingüística; revitalizando tradiciones orales, formas propias de aprender– 

enseñar, normas, valores, conocimientos y cosmovisiones de los diversos 

pueblos, reafirmando lo propio e incorporando de manera selectiva y crítica 

aspectos de otras culturas y del entorno global.  

Busca generar conciencia y describir diversos significados y atribuciones que se 

hacen las personas y los grupos en función de sus referentes culturales; 

desarrolla la fuerza del pensamiento para descubrir precisamente las 

particularidades de las cosas que físicamente no se observan   

Aspira formar personas identificadas con su cultura, con autoestima individual y 

social, con actitudes de respeto hacia los que tienen otros conocimientos y 

formas de ser y de vivir; capaces de recoger los aportes de otras culturas para 

enriquecer la suya, mejorar las condiciones de vida de su pueblo y desenvolverse 

exitosamente en distintos contextos socioculturales. 

Metodológicamente, se trabajará con los directivos (Director), los docentes y 

estudiantes de 4to a sexto grado; a quienes se les aplicará sendos cuestionarios 

para conocer respecto a la contextualización del currículo con enfoque 

intercultural. 

Nuestra propuesta pretende introducir temas relacionados a las costumbres, 

tradiciones, calendarios comunales, hábitos, conocimientos ancestrales, de la 

comunidad de Oxapampa- Incahuasi en la programación del área de Personal 

Social de la I.E. N°  10814, materia de estudio. 

La tesis está estructurada en tres capítulos: 

En el primer capítulo se analiza la problemática relacionada con el proceso 

enseñanza y aprendizaje, la ubicación de la institución educativa, la evolución 

contextual y situacional del problema. 
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En el segundo capítulo se analizan las teorías relacionadas con las variables en 

estudio: Interculturalidad, enseñanza intercultural, proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

En el tercer capítulo damos cuenta de los resultados obtenidos por la aplicación 

de los instrumentos de recojo de datos, los mismos que son presentados en 

tablas y gráficos estadísticos. 

Así mismo nuestro aporte teórico: Proponer la contextualización de la 

programación curricular con enfoque intercultural para el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Personal Social de los estudiantes de la I.E.N. N° 

10814 del caserío de Oxapampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe y 

Región Lambayeque 2014-2016. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO   I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Los aprendizajes han sido y siguen siendo el punto de partida de la educación 

en las diferentes etapas de su desarrollo. En la Edad antigua, Platón enseñaba 

a sus discípulos empleando la mayéutica. La educación ha pasado por diferentes 

etapas: la enseñanza tradicional, la escuela nueva, el conductismo, 

constructivismo y la enseñanza socio-crítica. Sin embargo a comienzos del siglo 

IXX, surgen psicólogos que desarrollan la línea del constructivismo: Bandura, 

Piaget, Bruner, Vygotsky, que le otorgarán un gran impulso a la educación con 

fuerza en el cognitivismo. 

Hoy en día surgen nuevas propuestas en relación al modelo didáctico, 

determinándose que el proceso está centrado en el estudiante y que el docente 

es un mediador o guía. A dicho proceso se le denomina enseñanza y 

aprendizaje. 

 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. APRENDIZAJE. 

 

El aprendizaje educativo requiere la presencia consciente y recíproca de la 

voluntad de enseñar y aprender. Por eso, no basta el propósito del profesor/a 

(enseñar), sino que se necesita también el objetivo del educando por 

aprender; si el aprendiz no se plantea, aunque sea mínimamente, un mayor 

crecimiento, es decir, la superación de sí mismo/a; no se podrá conseguir el 

acto educativo. 

 

El aprendizaje educativo necesita del diálogo, del encuentro entre ambas 

voluntades inteligentes: profesor/a — alumno/a, en última instancia, la 

dualidad enseñanza—aprendizaje. 

 

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 
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métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde 

un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación 

social, la educación liberal y la educación progresista. 

 

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, 

basado en La República de Platón,   donde ésta se plantea como un proceso 

disciplinado y exigente. El proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento 

de un currículum estricto donde las materias se presentan en forma de una 

secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje. 

 

En contraposición a este se puede definir el modelo “progresista”, que trata 

de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste sea 

percibido como un proceso “natural”. Estas teorías tienen origen en el 

desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran 

desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey   en 

EE.UU. y de Jean Piaget  en Europa. 

 

El enfoque respecto a los sistemas didácticos, generó considerar la 

especificidad del contenido, y produjo entre otras cosas un progresivo 

corrimiento del trabajo y la investigación didácticas hacia las didácticas 

centradas en los contenidos. A su vez, obligó a reformular los presupuestos 

ideológicos que se basan en los modelos didácticos. Milaret había 

identificado así ocho tríadas posibles: 

 

 educador/alumno/saber general 

 educador/alumno/materia 

 educador/alumno/escuela paralela o no escuela 

 educador/alumno/padres 

 educador/alumno/otros educadores 

 educador/alumno/sociedad 

 educador/alumno/instalaciones materiales y condiciones de vida 

 octa triada: educador/alumno material/y/o apoyos de la enseñanza 
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1.1.1. LA I.E Nª 10814. RESEÑA HISTORICA  

La Institución Educativa de Primaria de Menores N°10814 se encuentra 

ubicada en el caserío de Oxapampa. Provincia de Ferreñafe, región 

Lambayeque. 

Con Resolución Directoral N° 01862 – 1974, se autoriza su 

funcionamiento y creación y, es a partir de este momento que brinda su 

servicio educativo en los primeros grados a los niños y niñas del caserío 

de Oxapampa y sus alrededores. Cuenta con un área d terreno de 

aproximadamente 1750.750 m2. 

En la actualidad la Institución Educativa cuenta con 5 ambientes de los 

cuales 2 son utilizados para brindar el servicio educativo; 1 ambiente es 

utilizado como dirección; 1 ambiente como sala de CRT; 1 ambiente como 

comedor escolar. 

Contamos, así mismo, con los servicios básicos de luz, agua y desagüe, 

servicios higiénicos para niños y niñas, así como también para los 

docentes. Contamos con mobiliario suficiente y en estado regular. 

En cuanto a los espacios de recreación se cuenta con una plataforma 

deportiva para fulbito, voley que está en estado regular. Además que 

contamos con suficiente área para la construcción de otros ambientes de 

recreación. 

La Institución Educativa de Primaria de Menores N° 10814 funciona sólo 

en el turno de la mañana, con la atención a los seis grados (1° al 6°) con 

sección únicas y atiende a una población de 34 niños y, con una plana 

docente multigrado de dos docentes con tres grados cada docente. 

El lema de nuestra Institución es “ACCIÓN y ESTUDIO” y cuyos valores  

son  encaminados en nuestros niños y niñas hacia su formación integral. 
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Nuestra I.E en los próximos años será líder en una Educación de calidad y 

eficiencia formadora de niños y niñas autónomas, creativos y competentes, 

dotados de valores humanos; con directivos y dicentes capacitados y con 

vocación de servicio, comprometidos a asumir una actitud de cambio acorde con 

los avances científicos y tecnológicos, que permitan mejorar la calidad de vida 

con la participación activa de ladres de familia y comunidad en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una Institución Educativa que ofrece E.B.R. en el nivel de educación 

primaria a Estudiantes de zona rural, que promueve en el educando la formación 

integral basando sus aprendizajes en acciones de inclusión de todos los 

estudiantes para que se conviertan en personas analíticas, criticas, proactivos, 

participativos, cooperativos y tolerantes forjadores de una cultura de paz que 

redunde en el desarrollo comunitario integral e intercultural.  

 

  

VISIÓN 

MISIÓN 
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VALORES ACTITUDES 

Liderazgo 

 

 

-Toma de decisiones de manera democrática. 

-Respeta los acuerdos y compromisos. 

-Demuestra tolerancia. 

-Organiza y trabaja en equipo. 

Solidaridad 

 

 

 

-Se identifica con los problemas y necesidades de sus 

pares. 

-Participa en actividades a favor del necesitado. 

-Propone mecanismos de solución a problemas de  

interés social y común. 

Respeto 

 

 

 

-Muestra responsabilidad a sus compromisos y de los 

demás. 

-Cumple con sus obligaciones de manera voluntaria en 

los tiempos y plazos previstos. 

-Cuida sus expresiones a fin de no herir a otros. 

Honestidad 

 

 

-Asume sus actos con responsabilidad. 

-Dice siempre la verdad sin lastimar a los otros. 

-Respeta los acuerdos asumidos y sus 

responsabilidades. 

Responsabilidad 

 

 

-Llegar temprano a su institución. 

-Cumple con las tareas y obligaciones dadas 

-Entrega sus reportes dentro de los plazos previstos. 

-Muestra interés y deseos de superación. 

Tolerancia 

 

 

 

-Respeta las ideas de los demás. 

-Muestra empatía con sus compañeros de equipo. 

-Orienta a sus compañeros para el logro de un fin 

común. 

VALORES Y 

ACTITUDES 
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                                 CUADRO Nª 1: DOCENTES 

     

CONDICION CANTIDAD 

NOMBRADO 02 

CONTRATADO 00 

                             Referencia CAP. 

 

                               CUADRO Nª 2: ESTUDIANTES 

 

SECCION ESTUDIANTES TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

   1ª 
GRADO 

2 3 5 

   2ª 
GRADO 

4 0 4 

   3ª 
GRADO 

2 0 2 

   4ª 
GRADO 

2 5 7 

   5ª 
GRADO 

2 1 3 

   6ª 
GRADO 

4 5 9 

TOTAL   30 

                 Fuente. Nómina de Matricula 2015 

 

CUADRO N° 3: INFRAESTRUCCTURA. 

Descripción cantidad 
      Área del terreno  1770.817 M. 
     Área construida 1000 m” 
     Número de aulas 02 
     Número de bibliotecas 01 
     Número  de laboratorios 00 
     Número de losas depotivas 01 
      Baterías de servicios  
higiénicos 

03 

      Aula de innovación 00 
       Dirección   01 
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1.1.2. CASERÌO  OXAPAMPA        

El Caserío Oxapampa se encuentra ubicado en el Distrito de Incahuasi  

Provincia de Ferreñafe de la región Lambayeque  a una altura  de 1 200 

msnm 

 

 LIMITES: 

Por el Norte : Con el Centro poblado de Moyan 

Por el Sur : Con el Centro poblado de Laquipampa 

Por este  : Caserío Pampa Grande 

Por el oeste       : Con la Carretera a Inkawasi  

 

 ACCESIBILIDAD: 

Al Caserío de Oxapampa  se acede por medio de la carretera 

carrozable que se conecta desde la Provincia de Ferreñafe al Distrito 

de Incahuasi con una distancia de 85km  contando con  servicios de 

transporte  de pasajeros: Bus, Combis, Camiones y otros. 

 

 CLIMA: 

Temperatura: 

Presenta temperatura máxima promedio anual de 18° C y mínima  

anual de 14°C. Las temperaturas máximas se presentan en los meses  

julio a octubre 

 

Humedad: 

La humedad  atmosférica  es de un promedio anual de un 70% y 

promedio mínimo de un 50% y un máximo de 75 % 

 

Vientos: 

Los vientos varían durante el año: En los meses de julio, agosto  se 

presentan vientos fuertes esporádicamente de oeste a este y de norte 

a sur y en el resto de los meses del año es uniforme. 
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 PRECIPITACIONES: 

Las precipitaciones pluviales en la provincia de Ferreñafe son 

temporales en los meses de diciembre,  abril,  marzo, abril y mayo se 

tiene una precipitación  promedio anual de  45,07 m. 

Las precipitaciones fluviales  durante estos meses generan huaycos 

causando destrucción de los  terrenos agrícolas, carretera carrozable 

y caminos de herradura  generando incomunicación entre los Distritos 

de Incahuasi y  Ferreñafe. 

 

 ALTITUD 

El Caserío de Oxapampa   se ubica en una altura de 1 200 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

 TOPOGRAFÍA: 

El Caserío de Oxapampa  tiene una geografía  muy agreste con 

pendientes, cerros quebrados y pampas atravesados por el rio la 

Leche que nace de las quebradas: Tembladera y la Colpa. 

 

 HIDROLOGÍA: 

El Caserío de Oxapampa es  irrigado por acequias que son captadas  

de las quebradas originadas por las lluvias, manantiales, lagunas y del 

rio principal que atraviesa nuestras tierras llamado Rio la leche. 

Las quebradas y manantiales aumentan su caudal en los meses de 

lluvia  de diciembre a abril estas aguas van a desembocar en el rio 

principal la leche que sus aguas van a ser utilizadas por el valle de 

Batangrande en sus diferentes cultivos (maíz Arroz, caña de azúcar 

etc.) 

 

1.2.  EVOLUCIÒN HISTORICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

            ¿COMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA DE ESTUDIO? 

Las aproximaciones al estudio del aprendizaje tienen sus raíces en la 

filosofía de René Descartes (1596-1650). Antes de Descartes se pensaba 

que el comportamiento humano estaba determinado por la intención 
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consciente y el libre albedrío. No se consideraba que las personas 

pudieran estar controladas por estímulos externos o por leyes naturales. 

(Las personas hacían el resultado de su voluntad y su intención 

deliberada). 

Descartes reconoció que muchas cosas de las que hacen las personas 

son respuestas automáticas a estímulos externos sin abandonar la idea 

del libre albedrío y el control consciente, formuló una visión dualista del 

comportamiento humano el dualismo cartesiano. 

Según el dualismo cartesiano existen dos tipos de conducta humana: 

voluntaria e involuntaria. 

La conducta involuntaria consiste en respuestas automáticas a los 

estímulos externos y está mediada por un mecanismo especial 

denominado reflejo. 

La conducta voluntaria no requiere estímulos externos, se debe a la 

voluntad consciente de actuar de una determinada manera. 

Descartes asume que los estímulos externos son la causa de la conducta 

involuntaria, pensaba que los nervios transmitían la información de los 

órganos de los sentidos al cerebro y del cerebro a los músculos. (Pensaba 

que los animales no humanos eran los únicos que tenían conducta 

involuntaria), (Los humanos eran los únicos que realizaban acciones 

conscientes y voluntarias). 

Descartes pensaba que la mente y el cuerpo se conectaban en la glándula 

pineal, cercana al cerebro. 

El dualismo mente-cuerpo introducido por Descartes dio lugar a dos 

tradiciones intelectuales que constituyen la base del estudio del 

aprendizaje moderno: 

El mentalismo que se ocupaba de los contenidos y el funcionamiento de 

la mente. 
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La reflexología del mecanismo de la conducta involuntaria. 

Desarrollo histórico del estudio de la mente. 

Innatismo: Descartes pensaba que todos los seres humanos nacían con 

ideas innatas en la mente independientemente de la experiencia personal 

de cada ser humano. (Conceptos de Dios, de uno mismo y axiomas 

básicos de geometría). 

Empirismo: Filósofos posteriores a Descartes como el británico John 

Locke (1632-1704) creía que todas las ideas de las personas eran 

aprendidas directa o indirectamente por la experiencia. ( Los seres 

humanos nacen sin ninguna idea preconcebida ). 

Locke explicaba que la mente es como una pizarra en blanco (tabula rasa, 

en latín) y se iba rellenando mediante la experiencia sensorial. 

El empirismo fue adoptado por filósofos británicos que vivieron entre los 

siglos XVII y XIX, conocidos como empiristas británicos. 

Estas dos corrientes discrepaban acerca del contenido de la mente y 

cómo funcionaba. 

Thomas Hobbes (1588-1679) propuso una alternativa a la postura de 

Descartes, aceptaba diferenciar entre conducta voluntaria e involuntaria, 

estando la conducta voluntaria controlada por la mente, discrepaba con 

Descartes en que al igual que los reflejos, la mente operaba de forma 

predecible y conforme a leyes. La conducta voluntaria estaba gobernada 

por el Hedonismo: Las personas tratan de lograr el placer y evitar el dolor. 

Los empiristas británicos resaltaron un aspecto importante del 

funcionamiento de la mente, el concepto de asociación. (El empirismo 

asume que todas las ideas tienen su origen en las experiencias 

sensoriales). Los empiristas británicos propusieron que las sensaciones 

simples se combinan hasta formar ideas complejas por medio de 

asociaciones, consideraban que tales asociaciones eran los ladrillos de la 

actividad mental, detallando las leyes de la asociación. 
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Leyes de la asociación. 

Los empiristas británicos aceptaron dos tipos de leyes para establecer 

asociaciones; Leyes primarias y Leyes secundarias. 

Leyes primarias de asociación: Formuladas por Aristóteles que propuso 

tres principios para el establecimiento de asociaciones; contigüidad, 

similitud y contraste. 

Principio de contigüidad. Dos eventos ocurren juntos en el espacio o en el 

tiempo de forma repetida quedarán asociados. Ejemplo: (olor a salsa de 

tomate y espaguetis). Este principio es el más destacado en los estudios 

de asociaciones. 

Principio de similitud. Dos ideas se asocian si son similares en algún 

aspecto. La similitud como base de formación de asociaciones ha sido 

confirmada por estudios actuales de aprendizaje, (Cusato&Domjan, 2001, 

y Rescorla&Furrow, 1977). 

Principio de contraste. Dos ideas se asocian si tiene alguna característica 

contraria. Ejemplo: (si una es alta y otra baja). No hay ninguna evidencia 

de que utilizar un estímulo distinto de otro facilite la formación de una 

asociación entre ambos. 

Leyes secundarias de asociación: Thomas Brown (1778-1820) propuso 

que la formación de asociaciones entre dos sensaciones estaba influida 

por un número de factores; la intensidad, la frecuencia y reGencia con que 

las dos sensaciones ocurrían conjuntamente. Se consideraba que la 

formación de una asociación entre dos eventos dependía del número de 

asociaciones anteriores en las que cada uno de dichos eventos estaba 

involucrado y la similitud entre estas asociaciones pasadas y la que se 

forma en el presente. Los empiristas británicos no realizaron experimentos 

para determinar si las leyes eran válidas. 

La investigación empírica de los mecanismos de asociación comenzó en 

el siglo XIX con el trabajo del psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus 

(1850-1909), para estudiar cómo se formaban las asociaciones, inventó 
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las silabas sin sentido (combinaciones de tres letras por ejemplo bap). 

Experimento con el mismo, midió la capacidad para recordar, 

comprobando como la fuerza de las asociaciones mejoraba con el 

entrenamiento 

Desarrollo histórico del estudio de los reflejos. 

Descartes se equivocaba al pensar que los mensajes sensoriales que iban 

de los órganos de los sentidos al cerebro y los mensajes motores que iban 

del cerebro a los músculos viajaban por los mismos nervios. Pensaba que 

los nervios eran tubos huecos y la transmisión neuronal involucraba gases 

denominados espíritus animales, viajando estos por los tubos neurales y 

entrando en los músculos haciendo que se hinchen y muevan. 

Charles Bell (1774-1842) en Inglaterra y François Magendie (1783-1855) 

en Francia demostraron que eran fibras nerviosas distintas las que se 

encargaban de transmitir la información sensorial desde los órganos de 

los sentidos hasta el sistema nervioso central y la información motora 

desde el sistema nervioso central hasta los músculos. ( si se corta un 

nervio sensorial el animal es capaz de realizar movimientos, si se corta un 

nervio motor, el animal mantiene la capacidad de registrar información 

sensorial ). 

John Swammerdam (1637-1680) mostró que la irritación mecánica de un 

nervio era suficiente para producir una contracción muscular. 

Francis Glisson (1597-1677) demostró que las contracciones musculares 

no se debían a que los músculos fueran hinchados por un gas como 

Descartes argumentaba. 

En el siglo XIX los procesos fisiológicos responsables de los reflejos se 

comprendieron mejor y el reflejo pasó a aplicarse a la explicación de un 

mayor rango de comportamientos. 

Dos fisiólogos rusos Sechenov (1829-1905) y Pavlov (1849-1936) fueron 

los responsables de dichos avances. 
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Sechenov propuso que los estímulos no siempre elicitan respuestas 

reflejas de forma directa. En algunos casos un estímulo puede liberar a 

una respuesta que estaba inhibida. 

Cuando un estímulo libera a una respuesta de la inhibición, la fuerza de 

la respuesta no dependerá de la intensidad del estímulo. Ejemplo: 

(Estimulo débil = pequeñas partículas de polvo, produce una respuesta 

mayor = estornudo) 

La conducta voluntaria y los pensamientos están en realidad elicitados por 

estímulos débiles y apenas visibles. Sechenov no tomo en consideración 

que la conducta de los organismos no permanecía fija e invariable a lo 

largo de su vida, sino que podía verse alterada por las experiencias. 

Pavlov demostró experimentalmente que no todos los reflejos son innatos. 

Mediante mecanismos asociativos se pueden establecer nuevos reflejos 

para los estímulos. Realizo este trabajo desde la tradición fisiológica de la 

reflexología en lugar de hacerlo desde la mentalista. 

Gran parte de la teoría moderna de la conducta se ha construido sobre el 

concepto de: Reflejo estimulo-respuesta E-R y el concepto de asociación. 

Los estudios actuales de aprendizaje han demostrado que existen 

conexiones: Estimulo-estimulo E-E y de estructuras asociativas 

modulares o jerárquicas (Shmajuk y Holland, 1998). 

Descripciones cuantitativas de la conducta aprendida que no recurren a 

asociaciones han ganado terreno en algunas áreas (Gallistel 2000 y 

Gibbon 2001), han sido resaltadas por científicos que trabajan en la 

tradición skinneriana del análisis de la conducta por ejemplo (Mazur, 

2001). El análisis de tipo asociativo continua jugando un importante papel 

en investigaciones tanto fisiológicas como conductuales por ejemplo 

(Dickinson, 2001), algunos han complementado los mecanismos 

asociativos con otro tipo de procesos, por ejemplo, (Denniston, Savastano 

y Miller, 2001; Miller y Escobar, 2001). 
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Los estudios experimentales sobre los principios básicos de aprendizaje 

se realizan frecuentemente con animales no humanos y dentro de la 

tradición reflexológica. La investigación del aprendizaje animal comenzó 

a tomar vigor hace algo más de 100 años. 

Esta investigación recibió su impulso principalmente de tres fuentes que 

continúan dominando la investigación actual en aprendizaje: 

La cognición comparada y la evolución de la mente. 

Neurología Funcional (funcionamiento del sistema nervioso). 

Modelos animales de la conducta humana. 

La cognición comparada y la evolución de la inteligencia. 

Surgió como consecuencia de los escritos de Charles Darwin en su 

segunda obra en importancia, El origen del hombre. Darwin argumento 

que el hombre desciende de algún ser más primitivo a pesar de que se 

desconozcan aun los eslabones intermedios, reclamando la continuidad 

entre los demás animales y los humanos, trato de caracterizar la evolución 

de los rasgos físicos y la evolución de las capacidades psicológicas o 

mentales, siendo su opinión que: La mente humana es producto de la 

evolución. Mantuvo que los animales eran capaces de creer en entidades 

espirituales. 

George Romanes en su libro Inteligencia Animal, (1882) sugirió que la 

inteligencia podría identificarse determinando si un animal aprende “a 

hacer nuevos ajustes, o a modificar los antiguos, de acuerdo con los 

resultados de su propia experiencia individual”. 

Definió la inteligencia a partir de la capacidad de aprender. Esta definición 

fue ampliamente aceptada por los estudiosos en psicología comparada a 

finales de siglo XIX y principios del siglo XX, convirtiendo el estudio del 

aprendizaje en la clave para obtener información sobre la evolución de la 

inteligencia. 
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Neurología Funcional. 

La nueva era dio lugar al interés de utilizar los estudios de aprendizaje 

animal como medio para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso. 

La línea de investigación fue iniciada por Iván Pavlov que se comprometió 

con el principio del nervismo (las principales funciones fisiológicas están 

gobernadas por el sistema nervioso). Gran parte de su trabajo lo dedico a 

la identificación de los mecanismos neuronales de la digestión. 

En 1902 los investigadores británicos (Bayliss y Starling) publicaron que 

un importante órgano digestivo como el páncreas estaba controlado 

parcialmente por factores hormonales y no por factores neurales. Debido 

a lo acontecido Pavlov pasó a investigar los reflejos condicionados. , de 

esta forma considero los estudios de condicionamiento como un medio 

para obtener información sobre las funciones del sistema nervioso. 

Kandell ha comentado que “el principio central de las modernas 

neurociencias es que todo comportamiento es un reflejo del 

funcionamiento del cerebro” (Kandell,Schwartz y Jessell,1991). 

Los estudios conductuales del aprendizaje pueden proporcionar pistas 

sobre el sistema nervioso, potencia del sistema nervioso, de las 

condiciones en las que el aprendizaje puede tener lugar, del mecanismo 

por el que persisten las respuestas aprendidas y las circunstancias en las 

cuales la información aprendida es o no accesible. (Investigaciones de 

tipo neurofisiológico). 

Modelos animales de la conducta humana. 

Investigación con animales podría proporcionar información útil para 

comprender el comportamiento humano. Sistematizada por (Dollard y 

Miller 1941) y sus colegas (Doob, Mowrer y Searns 1936) y desarrollada 

por (Skinner 1953). 

Investigaciones realizadas con modelos de múltiples especies, primates, 

palomas, ratas y ratones. 
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Puede ser arriesgada y controvertida, arriesgada si realiza de forma 

injustificada y controvertida si las razones no se entienden 

apropiadamente. 

Para que un modelo sea válido debe ser comparable con el objeto real en 

relación a los rasgos o función sometidos a estudio- el rasgo o función 

relevante. 

Los modelos animales permiten investigar problemas que son difíciles o 

imposibles de estudiar directamente en personas. Lo importante es que el 

modelo animal y la conducta humana sean similares respecto a los rasgos 

relevantes del problema en consideración. Ejemplo: (similitud de ratas y 

humanos al evitar comidas peligrosas). 

Las razones para el uso de modelos animales de la conducta humana 

fueron planteadas por Dollard y Miller 1950, siendo partidarios de una 

integración en la que los estudios de laboratorio realizados con animales 

no humanos se usaran para aislar e identificar fenómenos que podrían 

posteriormente ser estudiados con éxito en personas. 

Durante los años sesenta se mostró que numerosos principios de 

aprendizaje eran relevantes para la práctica clínica, desarrollando 

tratamientos y en la explicación etiológica de muchos problemas 

apaciguándose este fervor con la terapia cognitivo-conductual. 

Avances recientes en la teoría del aprendizaje han motivado una vuelta a 

las explicaciones basadas en el aprendizaje para dar cuenta de 

importantes problemas en humanos como los trastornos de ansiedad 

(Bouton, Mineka y Barlow, 2001). Los modelos animales han llevado al 

desarrollo de procedimientos que actualmente son empleados con 

personas como el biofeedback, la enseñanza programada, 

desestabilización sistemática.... 
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1.3. SITUACIÒN HISTORICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

El proceso formativo, es en este nivel donde se concreta la gestión 

educativa en su conjunto, y está relacionada con las formas en que el 

docente realiza los procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y lo 

traduce en una planeación didáctica, cómo lo evalúa y, además, la manera 

de interactuar con sus alumnos y con los padres de familia para garantizar 

el aprendizaje de los primeros. 

La gestión pedagógica en América Latina es una disciplina de desarrollo 

reciente, por ello su nivel de estructuración, al estar en un proceso de 

construcción, la convierte en una disciplina innovadora con múltiples 

posibilidades de desarrollo, cuyo objeto potencia consecuencias positivas 

en el sector educativo. 

Rodríguez (2009) menciona que para Batista la gestión pedagógica es el 

quehacer coordinado de acciones y de recursos para potenciar el proceso 

pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para 

direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 

Entonces, la práctica docente se convierte en una gestión para el 

aprendizaje. 

Profundizar en el núcleo de la gestión pedagógica implica tratar asuntos 

relevantes como la concreción de fines educativos, aplicación de 

enfoques curriculares, estilos de enseñanza, así como formas y ritmos de 

aprendizaje; por lo cual, la definición del concepto va más allá de pensar 

en las condiciones físicas y materiales de las aulas; se centra en un nivel 

de especificidad que busca gestar una relación efectiva entre la teoría y 

la práctica educativa. 

La gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la misión 

educativa en un campo específico, como el aula y otros espacios de la 

educación formal debidamente intencionada. Está determinada por el 

desarrollo de teorías de la educación y de la gestión; no se trata sólo de 

una disciplina teórica, su contenido está influido, además, por la 

cotidianidad de su práctica. De este modo, es una disciplina aplicada en 
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un campo de acción en el cual interactúan los planos de la teoría, los de 

la política y los de la praxis educativa. 

La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su 

responsabilidad reside principalmente en los docentes frente al grupo, 

para Zubiría (2006) el concepto que cada maestro tiene sobre la 

enseñanza es el que determina sus formas o estilos para enseñar, así 

como las alternativas que ofrece al alumno para aprender. Para Harris 

(2002) y Hopkins (2000), el éxito escolar reside en lo que sucede en el 

aula, de ahí que la forma en que se organizan las experiencias de 

aprendizaje puede marcar la diferencia en los resultados de los alumnos 

en relación con su desarrollo cognitivo y socio afectivo. Rodríguez (2009) 

coincide en que, independientemente de las variables contextuales, las 

formas y los estilos de enseñanza del profesor y su gestión en el aula son 

aspectos decisivos a considerarse en el logro de los resultados, y se 

hacen evidentes en la planeación didáctica, en la calidad de las 

producciones de los estudiantes y en la calidad de la autoevaluación de 

la práctica docente, entre otras. 

Todo ello supone una capacidad de inventiva que le es característica al 

profesorado y, además de manifestarse en una metodología, se refleja en 

la capacidad de convertir las áreas de aprendizaje en espacios 

agradables, especiales para la convivencia y óptimos para el desarrollo 

de competencias. Así, el clima de aula determina, en gran medida, el 

impacto del desempeño docente y está ligado a las relaciones 

interpersonales, las normas de convivencia, el trato entre compañeros de 

grupo y la actitud colectiva frente a los aprendizajes; por lo tanto, el clima 

de aula es un componente clave en el aseguramiento de resultados de la 

tarea pedagógica, sin detrimento de otros factores asociados, como las 

tecnologías, los recursos didácticos y la optimización del tiempo dedicado 

a la enseñanza. 

Las formas de enseñanza de los docentes no pueden estar desligadas de 

los estilos de aprendizaje de los alumnos, es necesario saber cómo 

aprenden y qué necesitan para lograrlo, sin obviar las características y las 

condiciones que puedan estar en favor o en contra. Por ello, es importante 
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que a la planeación de aula le preceda un ejercicio de evaluación de tales 

particularidades, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza con 

estrategias pensadas para beneficiar el logro de los propósitos 

curriculares, tarea que debe estar, evidentemente, ligada a los objetivos y 

a la visión institucional. 

La perspectiva de la gestión pedagógica en el Modelo de Gestión 

Educativa Estratégica (MGEE) retoma estos planteamientos, pues se 

reconoce que sin una gestión organizacional del colectivo, alineada en sus 

propósitos y orientada al aseguramiento del aprendizaje de todos los 

alumnos de la escuela, respecto de lo que deben aprender, de los tiempos 

para lograrlo y en los ambientes o climas escolares adecuados para 

hacerlo, será más difícil aún superar los rezagos y las deficiencias en la 

formación de los estudiantes. 

Por ello, el MGEE propone desarrollar liderazgos escolares que 

cohesionen y den rumbo al colectivo escolar, a través del trabajo 

colegiado y de la incorporación de los padres de familia y de actores en 

los asuntos educativos, para generar una mayor corresponsabilidad por el 

aprendizaje de los estudiantes y el logro de los propósitos educativos, 

donde la planeación y la evaluación permanente tengan sentido para 

mejorar de manera continua las prácticas de los actores escolares y sus 

relaciones. 

Se observa en la programación curricular en el área de Personal Social 

de la de la I.E N° 10814 del Caserío de Oxapampa, Distrito de Incahuasi, 

Provincia de Ferreñafe y región de Lambayeque, escasa 

contextualización con enfoque intercultural la misma que se manifiesta en 

el escaso nivel de logro de las capacidades en conciencia democrática 

intercultural, escasa identidad cultural, escaso nivel de aprendizajes 

significativos, desconocimiento y perdida de sus costumbres, tradiciones, 

cosmovisión andina y calendario comunal.  

Por lo que hemos propuesto la contextualización de la programación 

curricular con enfoque intercultural. 
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1.4. METOLOGÌA UTILIZADA. 

 

1.4.1. Tipo de investigación. 

- Según su nivel: Descriptiva con propuesta. 

- Tipo: es  mixto 

- Según su diseño no experimental. 

Diseño gráfico: 

RP…..X….Y 

Donde: 

 

RP= realidad problemática. 

X= Cuestionario 

Y= Propuesta teórica 

 

1.4.2. Diseño analítico. 

 

En la primera etapa de la investigación se procedió al análisis de la 

problemática desde el punto de vista tendencial y contextual. 

Así mismo determinar las características del contexto donde se 

encuentra ubicada la I.E materia de estudio. 

En la segunda etapa se analizan de manera exhaustiva las teorías, 

leyes, categorías y conceptos directamente relacionados con las 

variables de estudio. 

En la tercera etapa se analizan los resultados obtenidos del 

procesamiento estadístico, producto de la aplicación de los 

instrumentos de recojo de datos. Así mismo el diseño y propuesta 

teórica para solucionar el problema u objeto de estudio. 

Esta etapa también comprende las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

El Perú es una República democrática donde conviven diferentes culturas. La 

Constitución Política del Perú, reconoce la diversidad cultural como riqueza de 

nuestro país y sociedad. El Ministerio de Educación dentro de su política 

educativa, en su documento Hacia una Educación Intercultural bilingüe de 

Calidad: Propuesta Pedagógica, publicada en el 2013. 

En este capítulo abordamos las diferentes teorías del aprendizaje, de la 

Didáctica, la interculturalidad del proceso educativo. 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN.  

La tesis de maestría de : CESAR FÉLIX NÚÑEZ BAILÓN, Titulada: 

“PROGRAMA CURRICULAR SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  LOCALES QUE  PERMITAN 

DESARROLLAR Y AFIANZAR LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. ENRIQUE 

LÓPEZ ALBUJAR DE CUCULÍ DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE, 

PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE”, de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, año 2012; concluye: 

1.- El programa curricular sobre patrimonio cultural y atractivos turísticos 

locales permite desarrollar y afianzar la identidad cultural en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de  la I.E Enrique 

López Albujar de Cuculí del Distrito de Chongoyape. 

2.- La mayoría de estudiantes desconocen el Patrimonio Cultural y 

atractivos turísticos locales, porque hace falta considerar en el área de 

Ciencias Sociales un programa curricular sobre patrimonio cultural y 

atractivos turísticos locales. 

3.- La información relacionada con contenidos y estrategias 

metodológicas seleccionadas para el programa curricular sobre 
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patrimonio cultural y atractivos turísticos locales es consistente. 

(Biblioteca de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

M AG Edu. -0112 año  2012) 

La tesis de maestría de: Bach. Alfonso Luis Rodríguez García, Titulada:  

“DISEÑO CURRICULAR CONTEXTUALIZADO  DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN PARA DESARROLLAR HABILIDADES  

LINGÜÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 3° GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 10813 “SANTA ROSA DE LIMA” 

CASERÍO DE LA TRAPOSA, DISTRITO DE PÍTIPO, PROVINCIA DE 

FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”, de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, año 2011; concluye: 

A partir de las interrelaciones problema objeto, sustento teórico, 

configuración de la propuesta; se formulan las siguientes conclusiones. 

A) El actual Diseño Curricular Nacional y el Diseño Curricular de la I.E  

presenta diferencias en cuanto al desarrollo de contenidos del área de 

comunicación.  

B) El Diseño Curricular del Área de comunicación debe tener anclados en 

los procesos comunicativos del medio circundante relacionado con 

tradiciones, leyendas, cuentos, mitos, refranes, festividades, etc. 

Elementos que proporciona las experiencias y contenidos básicos. Así 

como debe operacionalizar los fundamentos de las teorías científicas. 

En suma debe integrar la vida y la ciencia. (Biblioteca de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. M. AG Edu- 0078- 2011) 

 

La Tesis de Maestría de: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ BRAVO, 

Titulada: “LA COMPETENCIA INTERCULTURAL EN ALUMNADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PLAN DE 

INTERVENCIÓN PARA SU DESARROLLO”, de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, año 2012, concluye: 

 

Al inicio de la investigación los participantes tenían una competencia 

intercultural poco desarrollada. Presentaban importantes necesidades 

de conocimientos, actitudes y habilidades hacia otras culturas. Estas 
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necesidades se derivan de la escasa formación intercultural que recibe 

el alumnado en los centros educativos, en los que apenas se concede 

importancia a la educación intercultural. En este sentido, el alumnado 

carece de oportunidades para el desarrollo de una competencia 

intercultural que asegure el conocimiento y la interrelación efectiva 

entre compañeros de diferentes culturas. 

 Las necesidades detectadas en conocimientos interculturales se 

aplican por los escases de contenidos interculturales en los currículos, 

escolares en los que se prima la enseñanza de los contenidos de la 

cultura mayoritaria. Por ello, se debe apostar por un currículo 

intercultural que permita al alumno la construcción de un conocimiento 

específico sobre otras culturas. 

 Las necesidades halladas en habilidades interculturales revelan una 

falta de competencia en el alumnado para relacionarse con 

compañeros de otras culturas. Estos resultados negativa pueden 

deberse a la predominancia que tienen en los aprendizajes 

conceptuales y escaso tiempo que se dedica a los aprendizajes 

prácticos en los procesos educativos. 

 Las necesidades en actitudes interculturales ponen en manifiesto unas 

actitudes poco deseables, aprendidas habitualmente en entorno 

familiar. Por ello, se deben desarrollar actitudes positivas hacia la 

diversidad cultural desde las primeras etapas de socialización, ya que 

las actitudes influyen en la disposición del alumnado a conocer y 

establecer relaciones con compañeros de otras culturas. En efecto del 

plan diseñado para desarrollar la competencia intercultural, analizado 

según la modalidad de intervención en el Ciclo 2° y 3° fue positivo por 

que sirvió para que se mejorara la competencia intercultural en el 

alumnado, inicialmente poco desarrollada. 

 El alumnado del grupo experimental consiguió mejores resultado que 

el grupo de control en conocimientos y habilidades, por lo que puede 

afirmar que el incremento del nivel de la competencia intercultural fue 

competencia directa de su participación del plan de desarrollo de esa 

competencia. 
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 En cuanto al ciclo la competencia conceptual  intercultural se 

desarrolló más significativamente en el alumno del tercer ciclo, 

mientras que el desarrollo de las habilidades y actitudes hacia otras 

culturas fue más favorable en los alumnos de segundo ciclo. 

 Las actitudes interculturales se desarrollan mejor en el alumno de 

segundo ciclo debido a la libertad de estos frente a los conocimientos 

sociales. Por lo contrario los estudiantes de mayor edad están más 

sometidos a los patrones de comportamiento impuestos por la cultura 

mayoritaria, por lo sus actitudes ya no son tan positivas como la de sus 

compañeros más jóvenes. 

 Entre los beneficios que para los alumnos del grupo experimental 

reporto el trabajo de las habilidades: estaban acercamiento 

intercultural, establecimiento de similitudes e influencias culturales  

mejora de conocimientos y clima en la clase.(Link civertesis.com) 

La tesis de Maestría de; MARÍA JOSÉ MORENO VARGAS – 

MACHUCA, Titulada: “LA INTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA” (Hekademos- Revista Educativa Digital), de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque; concluye: 

La educación Cultural es la Educación centrada en la diferencia y 

pluralidad cultural más que una educación para los que son 

culturalmente. Los hombres y las mujeres de otras culturas son seres 

humanos, personas con las que construimos una sociedad distinta y 

nueva. 

La incorporación de alumnos de diferentes  orígenes culturales, con 

diferentes lenguas y costumbres hace que el profesorado deba 

plantearse nuevas actitudes y estrategias metodológicas ante su grupo 

de clase para evitar posibles situaciones de discriminación o 

desventajas educativas por lo que es necesario la contextualización de 

la programación curricular con enfoque intercultural. 

La pregunta fundamental es saber si la escuela es capaz de asumir la 

responsabilidad de dar una respuesta adecuada a esa diversidad del 

alumnado. Lo que es evidente es que la institución escolar por sí sola 



38 

no es capaz de completar un proyecto pedagógico intercultural sino 

que necesita un proyecto social global en el que la interculturalidad no 

que ceñida al ámbito escolar y que se aporten ideas y acciones desde 

todos los ámbitos de gestión y trabajo de la sociedad. 

La influencia de la multiculturalidad se refleja en el sistema educativo, 

pero aunque las acciones en el ámbito de la educación formal son 

necesarias, no son suficientes para pasar la coexistencia de la 

convivencia intercultural. 

2.2. FUNDAMENTOS FILOSOFICOS, EPISTEMOLOGICOS,  

SOCIOLOGICOS, TEORICOS DE LA EDUCACION. 

 

2.2.1. FUNDAMENTOS FILOSOFICOS. 

La Filosofía de la Educación (FE) en su descorrer histórico, fue pasando 

por diversas concepciones, en ocasiones, interpretaciones desacertadas 

o, inclusive, inadecuadas. A continuación se mencionan algunos de los 

enfoques más relevantes. 

La FE como la enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la 

educación. 

En los planes curriculares de la carrera de Ciencias de la Educación se 

puede encontrar contenidos programáticos que guardan relación con 

pensamientos o desarrollo de ideas de los filósofos antiguos o modernos. 

Si bien son importantes, sin embargo, no llegan a producir una conexión 

con la tarea educativa y su mejoramiento. 

La FE como bases teóricas de la formación y la educación. 

Existe una gama reflexiones de carácter teórico, no siempre filosófico, 

realizado en el campo de la Educación. Cada una de ellas ha llegado a 

ejercer alguna influencia en la praxis educativa. Cabe señalar los aportes 

que han producido en este ámbito los pensamientos o teorías de Piaget, 

Ausubel y Vigostky. 

La FE como normas de comportamiento en la tarea docente. 



39 

Relacionadas con el rol docente, con frecuencia, venían estas normas 

acompañadas de mensajes exhortativos que pretendían asegurar el buen 

comportamiento de los docentes. Estas reglas se presentaban como 

tipologías del docente, tales como: el docente autoritario, el docente 

condescendiente o el docente nato (Ricardo Nadiff). 

Como la apreciación de los valores en la educación. 

En el contexto iberoamericano desde algunos años atrás se vino 

proponiendo un enfoque educativo que enfatiza la educación en los 

valores. Al respecto dice: "En la región observamos una creciente 

preocupación por la educación en valores. Todos estamos convencidos 

de que los cambios en la sociedad y en el ambiente requieren de una 

crítica profunda de los valores sobre los que se sostiene nuestra sociedad. 

Sin embargo, la definición de los valores que deseamos suscita, por 

supuesto, nuevos debates y controversias". (Disertación de Francisco 

Piñón, Secretario General de la OEI, en la Universidad Andina Simón 

Bolivar, 19 de junio de 2001; Revista Digital OEI). 

Como las creencias presentes en el proceso de la educación. 

Una de las labores de la Filosofía de la Educación ha sido también la de 

descubrir los sistemas de creencias que han existido y existen en la 

actividad educativa. Lo que no se ha podido determinar con certeza es su 

verdadera pertinencia en la formación de los alumnos para posibilitar su 

trascendencia. Así tenemos: "La relación entre la educación y los sistemas 

de creencias ha estado presente en la historia desde remoto tiempo. Los 

resultados de esta relación en muchos casos no es posible visualizarlos 

claramente, el asunto es si efectivamente las instituciones que se han 

gestado bajo un contexto religioso han sido capaces de transmitir valores 

y principios a sus alumnos creencias" (Fernández, Montt, 2010). 

Además de los enfoques que se acaban de mencionar, la Filosofía de la 

Educación ha sido entendida también como análisis lingüístico o 

conceptual de la educación, como disciplina acerca de los fines y 

funciones de la educación, y, finalmente, como instrumento para 

perfeccionar la formación del individuo. 
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2.2.2. FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS. 

Principios sociológicos 

Los principios sociológicos se refieren a aquellos presupuestos generales 

que enmarcan lo educativo como un fenómeno humano y social. Su 

misión fundamental dentro de la actividad educativa es dignificar la 

esencia del hombre y, por otro lado, potenciar su existencia en el mundo. 

Los siguientes elementos forman parte de estos principios: 

a) La economía y la educación. 

b) El enfoque elitista en la actividad pedagógica. 

c) El interés político y la cientificidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

d) La ética y la actividad educativa. 

e) La educación como instrumento de hegemonía. 

f) La interrelación entre educación, des enajenación y cultura. 

 

2.2.3. FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS. 

“Toda educación es ante todo educación estética” F. Alexander Pedraza 

Tijaro 

Todo pueblo o comunidad es en tanto comparta el desde dónde interpreta 

y habita el mundo. Este desde dónde, se compone de categorías clave 

para la interacción y la identidad, son en gran medida llave para estar en 

y transformar un ámbito de la sociedad: la cultura. 

En este caso, es clave identificar esas categorías que son llave para 

nuestra identidad como profesionales de la educación y porque no decirlo, 

oficiantes, administradores y productores de discursos de verdad 

alrededor de la educación en general y de la educación institucionalizada: 

la escolarizada. 

La sinonimia iguala, confunde, impide la distinción, la relación sistémica, 

la comprensión e incide en el desempeño y valoración de la profesión y 
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de su comunidad, por ello es conveniente tejer como comunidad dialógica 

un marco de categorías, teorías, presupuestos, fines, objetos de estudio, 

objetos de conocimiento, conocimientos, saberes, prácticas que 

organizados e interrelacionados constituyan la estructura de los discursos 

de verdad del profesional de la educación, lo cual no es otra cosa que él 

desde dónde como seres sentí pensantes actuantes éticos interactuamos 

e intervenimos en el mundo con fines de mediación para la formación y 

transformación del SER. 

En consecuencia es pertinente aproximarnos a cuatro ámbitos de acción 

del profesional de la educación y en ellos su categoría clave: la educación, 

la pedagogía, la enseñanza y la didáctica, dado que el interés es concitar 

a la reflexión, este aporte debe ser tomado como comienzo para el 

encuentro dialógico de la comunidad educadora profesional. 

 

2.2.4. FUNDAMENTOS TEORICOS. 

        APRENDIZAJE: 

a. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 

Para Vygotsky  el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia 

cultural y lingüística disponible, no solo es un proceso individual de 

asimilación. 

La interacción social es el origen  y motor del aprendizaje. 

El ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia de 

instrumentos de índole sociocultural y cuando participa en actividades y 

relaciones sociales  con otros y su contexto.(idioma, creencias, saberes, 

cosmovisión, etc.)  

El o la docente  debe ser entendido como un agente cultural que enseña 

en un contexto de prácticas y medios socioculturales y como un mediador 

esencial entre el saber cultural y los procesos de apropiación de los 

alumnos. 
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Gran parte de  las estrategias y técnicas de enseñanza se fundamentan 

en la creación  zona de desarrollo próximo que ocurre siempre en un 

contexto de interactividad. Alguno de ellos tenemos: 

 Insertar las actividades que realizan los estudiantes en su contexto con 

las actividades que se realizaran en el aula direccionando a la 

intencionalidad de la situación de aprendizaje.  

 Fomentar la participación e involucramiento de los alumnos en las 

diferentes actividades y tareas comunales.  

 El alumno reconstruye sus saberes,  pero no los hace solos  influye el 

andamiaje y el contexto en el que se desenvuelve. 

  

b. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de J. Brunner. 

Brunner dice que los procesos educativos son como foros culturales, 

espacios en que los enseñantes y los aprendices negocian, discuten, 

comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y contenidos. Uno de 

estos espacios son las escuelas, pues a través de estas instituciones se 

trasmiten y recrean todos los saberes que se consideran legitimados. 

Dichos saberes no son simplemente trasmitidos por unos y 

reproducidos por otros si no que crean interpretaciones y asimilaciones 

gracias a la participación de ambos  miembros. 

El propósito principal de la teoría es  el método del descubrimiento  

guiado, que implica darle al aprendiz las oportunidades para 

involucrarse de manera activa  y construir su propio aprendizaje a través 

de la acción directa.  

Ventajas: 

 Enseña al alumno la manera de aprender los procedimientos. 

 Produce en el alumno automotivación y fortalece su auto concepto, 

 Desarrolla su capacidad crítica a permitírsele  hacer nuevas  

conjeturas. 

 El alumno es responsable de su propio proceso aprendizaje. 
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 El alumno recordara mejo lo que tuvo que buscar que lo que le fue 

dado. 

 Aumenta la autoestima del alumno. 

 Fomenta el pensamiento creativo. 

 Fomenta un aprendizaje fácilmente transferible a situaciones nuevas. 

 Es intrínsecamente motivador, 

 Favorece la maduración del alumno. 

 Es más favorable cuando tiene conocimientos previos.  

La enseñanza del descubrimiento en general, no implica tanto el proceso 

de guiar a los estudiantes para que descubran lo que está “allí fuera”, sino 

en realidad, el descubrimiento de lo que hay dentro de sus propias mentes. 

En la mayoría de las cabezas hay mucho más material del que en general 

somos conscientes, o del que en general somos conscientes, o del que 

estamos dispuestos a intentar usar. Hay que convencer a los estudiantes 

de que en sus mentes hay modelos implícitos, que son utilices. 

 

c. Teoría del Aprendizaje significativo de David Ausubel. 

Es una teoría cognitiva que tiene por objeto explicar teóricamente el 

proceso de aprendizaje. Se preocupa de los procesos de comprensión, 

transformación, almacenamiento y uso de la información envueltos en la 

cognición.  

La estructura cognitiva de un individuo es un complejo organizado 

resultante de los procesos cognitivos a través de los cuales adquiere y 

utiliza el conocimiento. 

Nuevas ideas e informaciones pueden se aprendidas y retenidas en la 

medida en  que los conceptos relevantes se encuentren  claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y sirvan de anclaje a 

nuevos conocimientos, Cuando nuevas informaciones adquieren 

significado para el individuo a través de la interacción con conceptos 

existentes, el aprendizaje es significativo. 
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Ventajas del aprendizaje significativos 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los  

anteriores adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 El nuevo conocimiento al relacionarse con el conocimiento previo es 

guardada en la memoria de largo plazo.  

 Es personal ya que la significación del aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del aprendizaje. 

  

Requisitos para lograr un aprendizaje significativo. 

• Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro 

debe ser pertinente y estar organizado para que se dé una buena 

construcción del aprendizaje.  

• Significatividad lógica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con el saber previo para comprenderlo.  

• Actitud favorable del alumno: este es un componente importante de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en donde solo el maestro 

puede influir a través de la motivación. El aprendizaje no puede darse 

si el alumno no quiere.  

d. Teoría de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner. 

El doctor Howard Gardner, psicólogo estadounidense profesor de 

psicología y ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, ha 

propuesto  su teoría de las Inteligencias Múltiples. A través de esta teoría 

el Dr. Gardner llegó a la conclusión  que la vida humana requiere de varios 

tipos de inteligencia.  

Gardner define las inteligencias múltiples como la “capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos valiosos en su contexto cultural o más 

culturas. 
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Asimismo dice que la escuela debe tener como propósito desarrollar todas 

las inteligencias pero ayudar a las personas a alcanzar metas que sean 

apropiadas para su inteligencia  (inteligencia que tengan más 

desarrollada) para que sean más comprometidas y competentes por lo 

tanto más inclinadas a servir a la sociedad de manera constructiva”   

Por primera vez, en 1993, Gardner señaló que existen siete inteligencias. 

Estas son: la lingüística-verbal, la lógica-matemática, la física-cinestésica, 

la espacial, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Luego 

basándose en los estudios más recientes establece que hay más 

inteligencias: la naturalista, la espiritualista, la existencial, la digital y otras.  

Los educadores que realizan proyectos educativos con las Siete 

Inteligencias Múltiples han incorporado la inteligencia naturalista como la 

octava de ellas. Veamos cada una de ellas:  

• La inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de dominar  el 

lenguaje y poder comunicarnos con los demás, es transversal a todas 

las culturas, desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno 

para podernos comunicar de manera eficaz. 

Está en los niños a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con 

rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas.  

• • La inteligencia física-kinestésica: es la habilidad para usar el propio 

cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de 

coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad. 

Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, 

danza, expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando 

diversos materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la 

ejecución de instrumentos. 

• La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de manejar 

números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como 

otras funciones y abstracciones de este tipo. 
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Los niños que la han desarrollado analizan con facilidad planteamientos y 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 

presupuestos con entusiasmo.  

• La inteligencia espacial: es la habilidad de apreciar con certeza la 

imagen visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y 

de sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus 

interrelaciones. 

Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. 

Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien 

planos y croquis.  

• La inteligencia musical: es la capacidad de percibir, distinguir, 

transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. 

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la 

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con 

el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente.  

• La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de distinguir y percibir 

los estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y 

responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. 

La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son 

convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, que entienden 

al compañero.  

• La inteligencia intrapersonal: es la habilidad de la auto introspección, 

y de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de 

tener una autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, 

comprensión y amor propio. 

La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y 

suelen ser consejeros de sus pares.  

• La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y 

utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. 

Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las 
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habilidades de observación, experimentación, reflexión y 

cuestionamiento de nuestro entorno.  

Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y 

les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el 

hombre.  

Cuanta posibilidad intelectual, y cuanta capacidad de desarrollo 

poseemos, sin embargo, cuando analizamos los programas de enseñanza 

que se imparten en muchas instituciones y que obligan a los alumnos, a 

los niños a seguir, observamos que se limitan a concentrarse en el 

predominio de las inteligencias lingüística y matemática dando mínima 

importancia a las otras posibilidades del conocimiento.   

En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño, es decir que 

incluya todos los aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, 

moral, lenguaje, emocional, etc.), en esto se basa la teoría del Desarrollo 

de las Inteligencias Múltiples.  

Existen dos tipos de experiencias extremas claves en el desarrollo de las 

inteligencias que es importante tomar en cuenta, las experiencias 

cristalizantes y las experiencias paralizantes. Las primeras, son hitos en 

la historia personal, claves para el desarrollo del talento y de las 

habilidades en las personas. A menudo estos hechos se producen en la 

temprana infancia. 

Estas experiencias son las que encienden la chispa de una inteligencia e 

inician su desarrollo hacia la madurez.  

Por otro lado las experiencias paralizantes, se refieren a aquellas 

experiencias que bloquean el desarrollo de una inteligencia, están llenas 

de emociones negativas, capaces de frenar el normal desarrollo de las 

inteligencias. Sensaciones de miedo, vergüenza, culpa, odio, impiden 

crecer intelectualmente. Por ejemplo, es probable  que luego de una mala 

experiencia un niño decida no acercarse más a un instrumento musical o 

no dibujar más porque ya decidió que “no sabe hacerlo”.  
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha impactado a aquellos que están 

envueltos de una forma u otra en el proceso enseñanza-aprendizaje. En 

muchas ciudades de los Estados Unidos, en Puerto Rico, Filipinas, 

Singapur, así como en Europa, han surgido escuelas en donde se llevan 

a cabo actividades encaminadas a desarrollar las distintas inteligencias 

que el individuo posee.  

Ya se habla de “Escuelas de Inteligencias Múltiples”, donde los 

estudiantes aprenden y se fortalecen intelectualmente a través de un 

currículo que en vez de enfatizar la enseñanza a través de las 

inteligencias, las escuelas enfatizan la enseñanza “para” la inteligencia. 

Los alumnos son motivados para que puedan lograr las metas que se han 

propuesto alcanzar.  

Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en cuenta las 

diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el niño. 

Si éste no comprende a través de la inteligencia que se elige para 

informarle, consideran que existen por lo menos siete diferentes caminos 

más para intentarlo.  

Los padres tienen participación activa en la planificación de actividades 

que ayudan a enriquecer el currículo y asisten a reuniones donde se 

discute el progreso de sus hijos, además en casa estimulan, comprenden 

y alientan a sus hijos en el desarrollo de sus capacidades.  

Se abre así a partir de esta Teoría de las Inteligencias Múltiples una 

ruptura con viejos paradigmas de la enseñanza. 

2.2.5. INTERCULTURALIDAD. 

 

    2.2.5.1. La interculturalidad y los contenidos curriculares. 

En este nivel supone desarrollar las cuestiones de las diferentes áreas 

curriculares tomando en cuenta lo aportes de las diversas culturas. Al 

tratar cada tema curricular, cada contenido, debemos preguntarnos de 

qué manera se expresa, cómo se concibe dicho concepto o tema en mí 
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cultura, y la de los niños y niñas, y en lo posible, debemos aproximarnos 

a los que se concibe en otras culturas.  

Algunas experiencias de Educación Intercultural Bilingüe plantea la 

necesidad de partir de los conocimientos que la comunidad o el grupo 

sociocultural al que pertenecen los estudiantes tienen sobre un 

determinado tema de la realidad, hay que explorar la manera como se 

explica estas mismos conceptos en otras culturas y que nos plantea la 

ciencia.  

Por ejemplo, si en el áreas de Ciencia y Ambiente se tiene que tratar la 

clasificación de los animales y las plantas, la concepción sobre el aire, el 

agua, el suelo y sus respectivas propiedades; los fenómenos como el día, 

la noche y las estaciones, se debe abordar primero las formas como se 

concibe todos estos conceptos y fenómenos naturales en la propia cultura, 

pero también cómo se explica lo mismo en otras culturas en la medida de 

lo posible y lo que las enciclopedias presentan los conocimientos 

científicos y como los explican. 

De esta manera, se ofrece a los habitantes una visión rica e innovadora 

de la diversidad de conocimientos y la forma de ver el mundo existente.  

 

2.2.5.2.  La Interculturalidad en las Estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Cada vez se hace más evidente que la didáctica no es ni puede ser neutra, 

sino que tiene un sesgo cultural. Por ello muchas de las estrategias 

usadas en los distintos niveles del sistema educativo, por mucho que se 

les trata de aplicar siguiendo todos los pasos y las recomendaciones de 

los expertos, no logran desarrollar las competencias que se espera en los 

estudiantes.  

Diversos estudios han demostrado que los procesos de socialización 

vividos por los niños y niñas en sus hogares y en la comunidad antes de 

su ingreso a la escuela, condicionan luego su desempeño en este.  
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Los niños y niñas viven particulares situaciones que estructuran el tipo de 

interacción que establecen entre sí y con los adultos. Igualmente 

desarrollan procedimientos de aprendizaje que van construyendo 

esquemas mentales que servirán de base para futuros aprendizajes. La 

escuela, sin embargo, ya tiene estructurada una forma de interacción y de 

enseñanza, propia de la cultura hegemónica y urbana y no considera los 

procesos vividos por los niños en sus hogares. El resultado, muchos niños 

y niñas que fracasan por falta de métodos y técnicas adecuadas que 

recojan formas y estrategias de interacción propias. 

Es decir, por falta de una didáctica intercultural que considere las 

diferentes formas de aprender y de construir saberes que tiene cada 

cultura.  

Probablemente la raíz de los problemas de bajo rendimiento de los niños 

y niñas de zonas rurales y andinas de las distintas regiones del país 

incluyendo las zonas-urbanos marginales, se encuentra no solo en los 

contenidos curriculares que se les “enseña”, sino también en las formas 

en los cuales e pretenden que aprendan. Los procedimientos 

metodológicos propuestos por la pedagogía moderna deben ser revisados 

a luz de las pautas de socialización vividos por los niños y niñas en su 

medio sociocultural.  

Con lo anterior no se pretende dejar de lado los métodos y técnicas de 

aprendizaje provenientes de las distintas experiencias y corrientes 

pedagógicas del mundo, sino que es necesario, por un lado, diversificarlas 

y recrearlas, y, por otro lado, incorporar otros procedimientos de  

aprendizaje que provengan de la cultura local. 

  

2.2.5.3. La Interculturalidad en las Actitudes y la Interrelación con los 

Otros.  

Asumiendo que la interculturalidad debe ayudarnos a construir relaciones 

equitativas y dialógicas con personas de distintas tradiciones 

socioculturales, quizá este sea el nivel más importante y difícil de trabajar. 

Conocer y valorar a los “otros”, pero especialmente, desarrollar una 
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actitud de reconocimientos y respeto a sus derechos es un reto para 

todos. Cuando hablamos de los “otros” nos referimos tanto a aquellos que 

están cerca y con quienes convivimos en  nuestra comunidad, como a los 

que están más lejos, personas de otras comunidades, pueblos o ciudades 

del país y de otros países, con quienes también nos relacionamos directa 

o indirectamente.  

En sociedades como la peruana, caracterizadas por relaciones de 

desigualdad e injusticia, se vive situaciones de conflicto que vuelven más 

difícil la comunicación y el dialogo entre personas.  

Nos encontramos con distintas maneras de pensar, y con distintas 

maneras de explicar y de hacer las cosas. Por ello es importante 

desarrollar el los niños y  niñas una forma diferente de actuar y 

relacionarse en un país tan diverso y sociocultural y lingüísticamente: una 

forma que segura la disposición de aprender de asumir las diferencias 

como un amanera de enriquecerse individual y colectivamente.  

Desarrollar una Educación Intercultural explica un cambio en las actitudes 

de los diferentes actores de la educación y el desarrollo de una visión 

particular de concebir la escuela y los roles que debe cumplir cada actor.  

 

2.2.5.4. La Educación Intercultural Bilingüe en el Perú. 

La ley general de educación asume la interculturalidad y reconoce la 

diversidad  cultural y lingüística del Perú como una riqueza que se 

sustenta en el mutuo conocimiento, así como el en el reconocimiento y 

respeto a las diferencias por una convivencia democrática.  

El Proyecto Educativo Nacional plantea un marco curricular nacional, 

internacional, inclusivo e integrador, que permite tener un currículo 

regional, cuyos ejes principales sean la interculturalidad y la formación 

ciudadana. En la misma dirección el Plan Nacional de Educación para 

todos señala la necesidad de ampliar las oportunidades educativas de 

calidad para la población rural.  
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La educación intercultural debe ser para todos pero no debe ser la misma 

para todos, debe diferenciarse de acuerdo a las audiencias  y flexibilizarse 

de acuerdo a las circunstancias. No debe ser contradictoriamente 

homogeneizante. No se puede ni se debe pretender aplicar  un mismo 

modelo de educación intercultural bilingüe en todo el sistema educativo 

nacional, ya que  una cosa es hacer Educación Internacional Bilingüe para 

indígenas y otra cosa es hacer Educación Intercultural Bilingüe para no 

Indígenas.  

Dentro de los Indígenas, una cosa es hacer Educación Intercultural 

Bilingüe con campesinos andinos o con migrantes andinos en zonas 

urbanas marginales de ciudades costeñas. La Educación Intercultural 

Bilingüe universalizable debe ser heterogénea en su aplicación, más no 

en su concepción. Por esta razón debe generarse un consenso en torno 

a lo que se  va a entender por interculturalidad en la educación, partiendo 

de las concepciones existentes. Sólo así la Educación Bilingüe 

Intercultural tendrá legitimidad social en la comunidad educativa.  

La lengua es una clara manifestación de la cultura, su uso garantiza la 

vitalidad de los pueblos y la sostenibilidad de la diversidad cultural. Dada 

la naturaleza multilingüe de nuestro país (se hablan 43 lenguas) y el uso 

de por lo menos dos lenguas en los distintos pueblos; el bilingüismo 

presente requiere un tratamiento educativo con enfoque bilingüe, que 

consiste en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de la lengua materna, 

y la segunda lengua de los estudiantes, tanto en el aula como en la 

comunidad desde una mirada reflexiva y crítica de la situación 

sociolingüística.  

El Bilingüismo se refiere tanto a la capacidad del individuo de manejar y  

dominar dos o más lenguas (bilingüismo individual), como al fenómeno 

social que afecta a las comunidades de hablantes (bilingüismo social). El 

bilingüismo facilita las relaciones sociales e individuales. Por lo tanto, el 

aprendizaje de la segunda lengua no reemplaza ni causa abandono de la 

lengua materna (primera lengua), por el contrario, enriquece al individuo 

que la aprende, esto se conoce como bilingüismo aditivo.  
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En muchas comunidades andinas y amazónicas, las escuelas atienden a 

niños y niñas que manejan como mínimo dos lenguas, por lo tanto, se 

requiere conocer los niveles de dominio que tienen de estas lenguas y con 

ello definir el tipo de metodología a emplear en los procesos pedagógicos, 

respondiendo a sus necesidades y al derecho que les asiste para el 

aprendizaje de la lengua originaria materna y el castellano como segunda 

lengua. 

 

2.2.5.5. Enfoques de la Educación Intercultural Bilingüe. 

En la propuesta pedagógica del Ministerio de Educación “Hacia una 

Educación  Intercultural Bilingüe de calidad” se consideran los siguientes 

de Educación Intercultural Bilingüe.  

a. Enfoques de Derechos:   

En este enfoque se establece el derecho a la diversidad, que se traduce 

en “Somos diversos y queremos seguir siéndolo”, puesto que vivimos en 

un mundo globalizado en el que gracias a la tecnología de la información 

y la comunicación se ha hecho evidente la alta y compleja diversidad 

cultural del planeta, así como las inequidades y la exclusión en la que  

viven muchos pueblos, lo que hoy representan un desafío para la 

democracia y los sistemas económicos que buscan ser innovadoras e 

inclusivos.    

El Perú es un país pluricultural y multilingüe marcado por la diversidad 

desde siempre. Está formado por un conjunto muy diversos de pueblos 

asentados sobre zonas y regiones muy variados, con una situación 

socioeconómica y cultural que está determinado por sus relaciones con la 

sociedad nacional, las mismas que están definidas por la falta de equidad, 

desigualdad y exclusión.  

b. Enfoque Democrático: 

Se puede decir que nos preparamos para ser ciudadanos desde nuestros 

primeros años de vida por el contacto de nuestros parientes cercanos y 

con los que conforman la familia extensa, la comunidad local y sus 
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organizaciones. De esta manera es como se va entretejiendo nuestra 

cultura ciudadana. 

Aprendemos de nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, líderes y 

dirigentes, las formas de relacionarse y convivir con otras personas así 

como la manera como se toma las decisiones a nivel de las unidades 

domesticas en el entorno comunal y fuera de este.  

Sin embargo, en contextos pluriculturales lo que suele ocurrir es que un 

sector de las sociedad impone sus reglas de convivencia social, 

menospreciando los valores y reglas que norman las valoraciones 

sociales en la sociedades excluidas, como es el caso de los pueblos 

indígenas y campesinas que se ubican en el contexto rural de nuestro 

país.   

En las recomendaciones del informe final de la comisión de la verdad y 

reconciliación sobre cómo evitar que se repita la violencia en el Perú, 

propone poner énfasis en políticas educativas destinadas a la 

transformación de las escuelas en lugares en los que se respeta la 

condición humana de los estudiantes, se contribuya al desarrollo integral 

de su personalidad, se refuercen instancias de participación y 

democratización de la escuela, y que la disciplina se desprenda de una 

gestión democrática que permita la autonomía y el crecimiento personal 

del ser humano.  

Se necesita un cambio en la mentalidad sobre las formas en que se da las 

relaciones humanas en las instituciones educativas. Esto implica 

reflexionar sobre el modelo de convivencia escolar que se necesita, que 

permita la formación de estudiantes en prácticas ciudadanos basados en 

el ejercicio de la democracia y el respeto a los derechos humanos.  

Desde esta perspectiva, no solo hay que ver la diversidad como una 

potencia, sino que se debe diseñar políticas que permitan valorar y seguir 

desarrollando esa diversidad como una riqueza y un patrimonio de nuestro 

país y de la humanidad. Como se establece en la Declaración de la 

UNESCO sobre la diversidad cultural, “la cultura toma diversas formas a 

través del tiempo y del espacio”. Esta diversidad se manifiesta en la 
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originalidad y la pluralidad de   identidades que caracterizan los grupos y 

las sociedades que componen la humanidad.  

La diversidad cultural del Perú puede ayudar a una reconfiguración de 

nuestra idea de desarrollo, de un desarrollo alternativo, mucho más 

vinculado al “buen vivir” al que aspira los pueblos indígenas. Educar para 

preservación no solo es una pretensión museográfica, sino una apuesta 

para el futuro en el cual podamos aportar desde nuestra originalidad. Los 

conocimientos de nuestros pueblos indígenas siguen vigentes hoy en día  

y siguen maravillando al mundo. 

Estudiarlas, demuestran su valor hoy en día y posicionarlos en el mundo 

global con responsabilidad es parte de este enfoque de Educación 

Intercultural Bilingüe.  

El derecho a una Educación Intercultural y Bilingüe de calidad, no basta 

con decirlo y reconocer que la diversidad es una potencialidad, esto debe 

manifestarse en políticas públicas y acciones concretas para trabajar a 

partir de ella. En la educación esto de concretiza en el desarrollo de una 

educación intercultural para todos y bilingüe donde se requiere por las 

características de los estudiantes, que pueden ser de pueblos originarios 

que tienen una lengua originaria como lengua materna u otros sectores 

que optan por aprender una lengua originaria como segunda lengua.  

A demás de la Educación Intercultural que es para todos, está el derecho 

humano fundamental de los niños, niña y adolescentes de cualquier 

cultura y lengua del mundo a recibir una educación en su lengua materna. 

c. Enfoque Intercultural: 

Desde una visión clásica, la interculturalidad solo implica reconocer, 

incorporar  lo diferente dentro de las matrices y estructuras sociales 

establecidas. Esta visión ha sido superada por una comprensión crítica de 

interculturalidad, según lo sostenido por Walsh, C. (2009) en su libro 

“INTERCULTURALIDAD, ESTADO Y SOCIEDAD. LUCHAS 

COLONIALES DE NUESTRA EPOCA”, de la universidad Andina Simón 

Bolívar, Quito, Ecuador. Esta recoge y sintetiza los avances en la 
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definición de este enfoque toda vez que no se pueda en el plano 

descriptivo ni en el normativo, sino que propone y busca 

transformaciones, desde una postura crítica- reflexiva.  

En esta nueva comprensión, la interculturalidad implica: 

 Visibilizar las distintas maneras de ser, sentir, vivir y saber, destacando  

sus orígenes y desarrollar a los largo de un determinado tiempo hasta 

la actualidad.   

 Cuestionar la tipificación de la sociedad por razas, lenguas, género o 

por todo tipo de jerarquías que sitúa a algunos como inferiores y a otros 

como superiores así como las lógicas de poder que las sustentas.  

 Alentar el desarrollo de la diversidad cultural en todas sus formas y 

generar las condiciones sociales, políticas y económicas para 

mantenerlas vigentes en contextos de globalización e intercambio 

cultural.  

 Cuestionar las relaciones asimétricas de poder que existen en la 

sociedad y buscar construir relaciones más equitativas y justas entre 

distintas grupos socioculturales y económicos. 

 d. Enfoque pedagógico. 

Uno de los mayores desafíos de la educación es lograr que los niños y 

niñas  aprendan y transformen sus realidades. Las instituciones 

educativas tienen la responsabilidad de generar las mejores condiciones 

para que estos aprendizajes se produzcan y los maestros deben buscar 

las formas y métodos innovadores que promuevan la construcción de 

conocimientos.  

Por esta razón el currículo tiene que enfocarse más directamente al 

aprendizaje, incorporando los ejes que propone Jaques Dolor: conocer, 

hacer, aprender, convivir y ser, por lo que es fundamental partir de los 

aprendizaje que los niños traen de sus familias, comunidad y experiencias 

previas.  

La responsabilidad de lograr todo esto nos obliga a repensar los enfoques 

pedagógicos con los que trabajamos en la escuela, ya que buscamos 
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asegurar aprendizajes relevantes y pertinentes, así como considerar a 

cada niño o niña como un ser integral, que debe desarrollar competencias 

para la vida.  

En esta propuesta de EIB, se recogen los aportes de la “escuela nueva” o 

“pedagogía activa”, movimiento que busco cambiar la pedagogía 

tradicional, libresca y memorística, por una educación integral, que tiene 

como eje central al propio sujeto y que responde a las necesidades e 

intereses de los educados. 

Cuando esto ocurre se producirán aprendizajes significativos.  

Para lograr aprendizajes significativos requiere partir de los referentes 

culturales y la realidad de los estudiantes, de aquello que ya saben, de 

aquello que ya han logrado, tanto a nivel de conocimientos como de 

habilidades y actitudes y enfrentarlo con situaciones y problemas nuevos 

que requieren de la búsqueda de nuevas respuestas a través de la 

indagación, el trabajo colaborativo y la investigación.  

 

e. Enfoque del buen vivir, tierra y territorio. 

Los pueblos originarios andinos, amazónicos y costeños, en su 

permanente  relación con la naturaleza, la tierra y el territorio, han 

desarrollado un conjunto de formas y modos de concebir el mundo, de 

pensar, de comunicarse, de comportarse y organizarse socialmente. Su 

forma de vida está basada en la realización de diferentes actividades 

productivas y sociales que les permite satisfacer a partir de los recursos 

que les ofrece el territorio, las necesidades biológicas, sociales y 

espirituales, construyendo las condiciones del buen vivir. 

Para estos pueblos, el territorio, la tierra no solamente es un espacio físico 

en el que se encuentran los recursos naturales y en el que desarrollan 

actividades socio productivas, sino que fundamentalmente es parte de su 

identidad colectiva, base material de su cultura y el fundamento de su 

espiritualidad.  
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Debe tenerse en cuenta que a diferencia de la clásica división entre 

sociedades y naturaleza, estos pueblos se caracterizan por tener una 

visión “socio natural”, según la cual las relaciones de los seres humanos 

se entienden a la naturaleza y a los seres que allí habitan, lo que se 

evidencia en la práctica cotidiana.  

Los pueblos originarios, desde sus experiencias milenarias están en 

estrecha relación con el medio ambiente, lo diverso y lo comunitario, han 

estructurado la concepción de lo que es Buen Vivir, que en quechua se 

expresa “shumaq kawsay”. Saber vivir implica estar en armonía con uno 

mismo y luego saber relacionarse o convivir armónicamente con todas las 

formas de existencia. En ese sentido, el Buen Vivir es “vivir en comunidad” 

en hermandad y especialmente en complementariedad. Es una vida 

comunal armónica y autosuficiente; es compartir sin competir, vivir en 

armonía entre personas y con la naturaleza.  

 

2.2.5.6. Características de la Educación Intercultural Bilingüe. 

 

Son características de la educación intercultural bilingüe:  

a. Desarrolla procesos de enseñanza aprendizajes pertinentes y de 

calidad.  

Que se expresa atreves del currículo y la propuesta pedagógica 

intercultural y bilingüe en cuanto a que:   

 El currículo considera y desarrolla los conocimientos, la historia, las 

técnicas y valores de la cultura de los estudiantes, de otras cultural y 

de las ciencias, respondiendo a la diversidad del país  

 Considera la caracterización sociocultural y lingüística de los 

estudiantes, explicitando su nivel de manejo de la lengua originaria y 

del castellano como primera o como segunda lengua. 

 Implementa una propuesta de uso de lenguas basadas en una 

planificación clara para cada nivel y grado que atiende la institución.  
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 Desarrolla estrategias metodológicas que articulan formas de 

aprendizaje propias de la cultura local con otras que aportan la 

pedagogía moderna.  

 Usa criterios y procedimientos de evaluación coherentes con el 

enfoque Intercultural y el desarrollo de competencias en dos lenguas 

en los estudiantes.  

 Desarrolla habilidades para reconocer y manejar situaciones de 

discriminación y conflicto. 

Asimismo, en lo que se refiere a los materiales pertinentes en lengua 

originaria, y en castellano, estos constituyen el aporte importante del 

trabajo pedagógico del docente y está orientado a desarrollar los 

aprendizajes establecidos en el currículo. A los estudiantes les 

proporciona oportunidades de aprendizaje de manera diversa, así como 

al docente las orientaciones que requiere para implementar el currículo en 

el aula. En material permite que las acciones pedagógicas que se 

planifican llevan a cabo se encuentren dirigidos al logro de los 

aprendizajes previstos. Las EIB deben contar con diversos materiales en 

lengua originaria y en castellano como segunda lengua.   

b. Desarrolla una gestión autónoma, participativa y articulada a una red 

educativa.  

Son características de la gestión educativa participativa e intercultural las 

siguientes:  

 Promueve y garantiza la participación de los padres, madres de familia 

y la comunidad en las decisiones que se toman en la escuela para 

mejorarla y para ofrecer las condiciones adecuadas a los estudiantes. 

 Apoya al director y/o docente y asumen la vigilancia del buen 

funcionamiento de la escuela.  

 Recoge los valores y formas de organización que funcionan en la 

comunidad, así como la manera en que se toman las decisiones de 

acuerdo a la cultura y usando la lengua materna.  
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 Articula eventos sociales y actividades sociales al trabajo educativo, a 

fin de desarrollar un trabajo pedagógico significativo a la vida cotidiana 

de los estudiantes y acorde con sus necesidades.  

 El director ejerce un liderazgo que es reconocido por todos, promueve 

la participación organizada de los estudiantes, docentes y padres de 

familia. 

 

c.  Promueve la convivencia intercultural y favorable al aprendizaje. 

El clima institucional es un elemento importante en el desarrollo de los  

aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes de cualquier institución 

educativa, con mayor razón si es intercultural bilingüe, donde la 

discriminación, el racismo y toda forma de exclusión debe ser combatida 

y debe promoverse el diálogo intercultural. En consecuencia, la 

convivencia en la institución y en el aula se caracteriza por:  

 El respeto y la valoración de las diferencias socioculturales, 

lingüísticas, de talentos, de formas de ser de todas los estudiantes; 

respeto a ser tratados como personas y como miembros de una 

comunidad, de un pueblo, de un país.  

 El sustento de los valores de la propia cultura y en los que aportan 

otras, como la aceptación mutua, la hospitalidad, la reciprocidad, la 

cooperación, los derechos humanos, la no discriminación de ningún 

tipo, el intercambio, entre otros.  

 El respeto y el uso  de la lengua originaria y del castellano en distintos 

espacios y procesos que se desarrollan en la escuela: clases dentro y 

fuera del aula, paseos a distintos lugares, atención a los padres y 

madres de familia.  

 Las altas expectativas de los directivos, docentes, padres  y madres 

de familia sobre las posibilidades de aprender de sus hijos.  

 El ejercicio de su ciudadanía que hacen los estudiantes el contar con 

una organización estudiantil y participar en la gestión escolar. 

  



61 

d. Promueve una estrecha relación escuela – familia – comunidad.  

Durante décadas la escuela ha supuesto “sacar” a los niños y niñas de 

sus espacios de socialización natural para incorporarlos a un nuevo 

espacio que pocas veces toma en cuenta los saberes de su cultura y la 

forma en que aprenden, y donde más bien se desarrollan contenidos 

ajenos a su realidad, descontextualizando de esta manera sus 

aprendizajes. Lo cual no solo está generando niños y niñas sin las 

capacidades suficientes para desenvolverse en su medio y fuera de él, 

sino también la pérdida de conocimientos locales, el debilitamiento de su 

identidad sociocultural y, por consiguiente, una baja autoestima.  

El desarrollo del enfoque intercultural en la educación tiene como aspecto 

central la incorporación de la cultura de la familia y de la comunidad en los 

procesos educativos. 

 Entonces se debe articular los conocimientos escolares que promueve el 

currículo con los que provienen de la cultura local. Tal como lo sostiene  

Vygotsky.L(1979), “ el desarrollo cognitivo del  individuo no puede 

comprenderse sin una referencia al mundo social y cultural en el que está 

inmerso, lo que no se refiere sólo a la interacción con los otros sino que 

propone que el medio sociocultural en el que el individuo se desarrolla le 

proporciona capacidades generadas socio históricamente y que van a 

mediatizar su actividad intelectual. 

Es decir que la cultura le da ciertas herramientas o instrumentos 

intelectuales que utiliza para pensar y cuyo uso se le enseña a través de 

los procesos de interacción social.  

La participación de las madres y los padres de familia debe comprender 

distintas dimensiones de la tarea educativa, lo cual implica una 

intervención propositiva en la construcción y evaluación de las propuestas 

educativas, la definición de funciones, la distribución de tareas, la 

elaboración de reglamentos, y otros,  así como el aporte directo en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas.  

La relación anterior se caracteriza por:  
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 Establecer un nuevo pacto entre la escuela, la familia y comunidad, 

centrado en la búsqueda de soluciones a los problemas de la escuela.  

 Busca llegar a un consenso entre la escuela, la familia y la comunidad 

acerca de “qué”, “cómo” y “para qué” se aprende.   

 promueve que padres y madres de familia, sabios y líderes comunales 

participen en los procesos de aprendizaje, enseñando lo que saben y 

ejerciendo el rol de vigilancia del servicio educativo.  

La participación de los padres y madres de familia(Amapafa)  y de la 

comunidad en la gestión de la institución educativa se da a través de los 

espacios de concertación y en función de los Consejos Educativos 

Institucionales (Conei).  

Finalmente, las características mínimas e indispensables que hacen que 

una escuela sea considerada de EIB, son:   

 Que cuente con docentes que conocen y valoran la cultura de sus 

estudiantes y manejan en forma oral y escrita la lengua originaria de 

los mismos, así como el castellano.  

  Que cuente con un currículo y propuesta pedagógica que considera 

los conocimientos, técnicas, historia y valores de la cultura de los 

estudiantes, así como los conocimientos de otras culturas y de las 

ciencias.   

 Que cuente con materiales educativos para las diferentes áreas tanto 

en la lengua originaria de los estudiantes como en castellano. 

 

2.2.5.7. Perfil del docente intercultural bilingüe.  

 

La Escuela Intercultural Bilingüe requiere de un docente con las siguientes 

características:   

 Tiene una identidad cultural y lingüística sólida y armónica que le 

permite ser un mediador cultural con sus estudiantes.   
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 Poseer un amplio conocimiento y valoración de la cultura originaria de 

sus estudiantes y usa este conocimiento al implementar el currículo 

intercultural bilingüe.   

 Valorar y respetar a los niños y a las niñas que tiene a su cargo con 

todas sus características físicas, sociales, de género, culturales, 

lingüísticas, etc.   

 Haber sido formado en educación intercultural bilingüe y maneja 

estrategias para atender escuelas unidocentes y multigrados.  

 Manejar en forma oral y escrita, la lengua originaria de sus estudiantes 

y el castellano, y desarrolla en ellos competencias comunicativas en 

estas dos lenguas.   

 Fomentar la participación de los padres, las madres de familia y la 

comunidad en la gestión pedagógica e institucional de la escuela. 

 

2.3. PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS REPRESENTATIVAS DE LA 

ENSEÑANZA, DESDE LA VISIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 

  2.3.1. TEORÍAS CONDUCTISTAS. 

El conductismo, surge a inicios del siglo XX y se centra en aquellas 

variables que se pueden observar, medir y manipular. Su procedimiento 

consiste en manipular una variable y luego medir sus efectos sobre otra, 

teoría que se formula como “Estímulo-Respuesta”. 

De clara raíz psicológica, se han basado en conceptos como 

observación, atención, conducta, premio y castigo, refuerzo, 

condicionamiento o influencia de las condiciones ambientales. 

La mayoría de las teorías del aprendizaje elaboradas entre 1920 y 1960 

concuerdan con las propuestas del conductismo, destacando diversos 

autores como Pavlov, Watson, Skinner… 

 - Watson, considerado el padre del conductismo, se preocupa por el 

principio del condicionamiento, que parte del descubrimiento del hecho 

de que en el organismo existen respuestas incondicionadas a 

determinadas situaciones, sin embargo, otros estímulos que hayan sido 
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asociados a los estímulos incondicionales provocarán también la 

reacción incondicionada, aunque no tengan por sí mismos relación 

alguna con ella. Su planteamiento metodológico se basa en la 

observación de la conducta, que a su vez siempre es influenciada por el 

ambiente. 

- Skinner, responsable de la “Teoría de Neoconductista”. Para él la 

conducta está controlada a partir de sus consecuencias, propuesta que 

denomina “condicionamiento operante”, en la que el refuerzo adopta un 

valor prioritario. 

- Thorndike. Responsable de la “Teoría Conexionista”, porque profundiza 

en la formación de asociaciones entre el estímulo y la respuesta, a las 

que le acompaña el refuerzo.  

 

- Hull, Asegura que el aprendizaje depende de la contigüidad de los 

estímulos a la respuesta, asociados con una gran proximidad al refuerzo. 

- Bandura. Responsable de la “Teoría Social del Aprendizaje”, basada en 

los procesos de observación y modelado, y que se desarrolla a través de 

cuatro fases: atención, retención, reproducción y motivación. 

 

2.3.2. TEORÍAS COGNITIVAS. 

El cognitivismo surge como respuesta a la superación del conductismo, 

porque considera que ante una conducta exterior observable, debemos 

tener presentes las operaciones mentales. Se interesa por la adquisición 

del conocimiento y las estructuras mentales internas. 

La adquisición de un conocimiento requiere una primera organización de 

la información. 

Se considera como una actividad mental que implica una codificación 

interna y una estructuración por parte del alumno. 

Objetivo: capacitar el aprendizaje para que realice tareas repetitivas, 

asegurando al máximo su consistencia. Entre sus principales autores 

destacan: 
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 -Hebb: se opone al conductismo radical y enfatiza la comprensión de 

qué ocurre entre el estímulo y la respuesta, atendiendo a la percepción, 

aprendizaje y pensamiento. 

-Koffka y Köhler: son los autores más representativos de la escuela 

alemana de la Gestalt, preocupada en analizar la percepción. 

- Brunner. Responsable de la” Teoría de la Enseñanza Emergente”, 

basada en el aprendizaje por descubrimiento. Considera que para 

enseñar son necesarios 4 aspectos: predisposición al aprendizaje, 

estructuración de los conocimientos, secuenciación efectiva en la 

presentación de un material y la naturaleza de los premios y castigos. 

- Norman y Lindsay. Se preocupan por la conservación de la información, 

y de ahí que incidan de forma especial en el proceso necesario para su 

retención, basado en tres etapas: almacén de información esencial en el 

que se incorporan los conceptos, memoria a corto plazo y memoria a 

largo plazo. 

- Johnson-Laird. Nos ofrece la “Teoría de la representación y de los 

modelos mentales”. Los modelos mentales son representaciones de una 

situación que construye el individuo, real o imaginaria, a partir de su 

percepción, comprensión o imaginación.  

 

- Gardner. Asegura que el ser humano posee diferentes capacidades que 

configuran la inteligencia. Denominar esta propuesta como la “Teoría de 

las Inteligencias Múltiples”. Para Gadner existen 8 inteligencias múltiples: 

verbal- lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal-

cinestésica, intrapersonal, interpersonal, musical y naturalista. 

 

2.3.3. TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS. 

Afirman que el educando aprende en un proceso activo interno de 

construcción de conocimientos mediante la interacción entre la 

asimilación de la información y de sus propias capacidades innatas y 

nociones ya adquiridas. 

Esta teoría se centra en la persona, y considera que la construcción se 

produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento 
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(Piaget), cuando interacciona con otras personas (Vigostsky) o cuando 

resulta significativo para él mismo (Ausubel). 

Un docente constructivista debería caracterizarse por aceptar e impulsar 

la autonomía y la iniciativa del alumno. Destacan: 

- Ausubel. Responsable de la “Teoría del Aprendizaje Significativo”, en 

la que defiende que el contenido científico posee un rol 

fundamentalmente conceptual y su estructura lógica es importante. 

- Rogers. Considera el contenido como un medio para educar y no como 

un objeto para ser aprendido. Su “Teoría de la Personalidad” profundiza 

en el conocimiento del individuo, la importancia de conocerse a uno 

mismo y de valorarse en positivo. 

- Piaget. Es el responsable de la “Teoría Psicogenética” a través de la 

cual se interesa por comprender el desarrollo intelectual del ser humano. 

En su “Teoría de la instrucción” caracteriza los diferentes elementos 

esenciales para ser un óptimo docente. 

- Gagné. “Teoría instruccional sistemática” que sostiene que la 

elaboración de respuestas se mantiene en el tiempo gracias a la facilidad 

que se ofrece al procesamiento de la información. 

- Novak. Asegura que el aprendizaje consiste en la integración 

constructiva de pensamiento, sentimiento y acción. Se le conoce como 

el creador de los “mapas conceptuales”. 

- Gowin. Comparte las bases de la Teoría del Aprendizaje Significativo”, 

que consiste en compartir significados entre el profesor y el alumno, 

sobre conocimientos que se median con materiales educativos.  

 

Aporta la estrategia de la UVE heurística, que permite reflexionar y 

comprender la estructura y la forma en que se construye un conocimiento 

científico, a la vez que se está experimentando. 

- Vigotsky. El aprendizaje representa la construcción de sistemas de 

signos a través de un proceso de acuerdo social y reconstrucción 

individual, que conduce a la internalización de significados compartidos 

socialmente. Denomina a su propuesta “Teoría constructiva social”. 
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Su teoría defiende el rol que juega la cultura en el desarrollo de los 

procesos mentales superiores, considerándolos de naturaleza personal 

y social, en un entorno de continuo cambio. 

-Eisner. Considera que el docente debe enseñar atendiendo el proceso 

natural de cada persona que desea aprender. 

-Woods. Retorna la visión de la enseñanza como un estilo de práctica, 

expresiva y emergente, intuitiva y flexible, espontánea y emocional.  

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

          EDUCACIÓN: 

 “Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye 

un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 

hacia los ideales de paz, libertad y justicia social (…) al servicio de un 

desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder, 

la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, 

etc.” 

Delors, (1996, p. 6) 

http://www.jacquesmaritain.com/pdf/10_EDU/01_ED_FinEdu.pdf 

 

   CURRÍCULO: 

Es el conjunto de aprendizajes previstos, por tanto, es una selección 

cultural de las formas de pensar, saber, sentir y hacer que se quiere 

reproducir o recrear en una sociedad. 

 (“Dirección General de Educación  Intercultural Bilingüe y Rural” 

Dirección de Educación Rural) El enfoque intercultural Bilingüe y la 

Participación comunitaria en el proceso de diversificación Pg.23) 

 

CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR: 

Es un medio de articulación del conocimiento, el conocimiento científico 

(currículo) y conocimiento de los estudiantes de la experiencia. Es este 

conjunto que permitan la implantación de la que los estudiantes aprenden 
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en la escuela de otros contextos sociales y como estrategia pedagógica 

para ser utilizado de forma sistemática en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

(Significados atribuidas al concepto de contextualización curricular) 

Preciosa fernandes, CarlindaLeite, Ana Mouraz, Carla figueriedo, 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade do 

Porto Http://www.fpec.up.pt/contextualizar. 

 

 PROGRAMACIÓN CURRICULAR: 

            Proceso técnico de enseñanza aprendizaje que consiste en el 

análisis de tratamiento pedagógico de las capacidades, los contenidos 

básicos, los temas transversales, los valores, las actitudes y demás 

componentes del diseño curricular básico; y en la elaboración de las 

unidades didácticas que el docente debe manejar en su labor cotidiana 

previa integración de los contenidos regionales y locales sugeridos de la 

diversificación curricular. (es.slideshare.net/.../programacin-curricular-

presentation-561467, 

www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=nY2jVNmRM8SElAHX9YHwAw#q=p

rogramacion+curricular+concepto) 

 

LA INTERCULTURALIDAD: 

            La Interculturalidad significa “Entre Culturas”, pero no simplemente 

un contacto entre ellas, sino un intercambio que se establece en términos 

equitativos y en condiciones de igualdad. 

En el campo educativo, la interculturalidades entendida como: Un proceso 

dinámico y permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre las 

culturas, en un marco de respeto y reconocimiento mutuo, legitimidad, 

simetría e igualdad de condiciones. 

 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Dirección Nacional de Educación 

Bilingüe Intercultural - UNICEF: Catherine Walsh. La Interculturalidad en 

la Educación. Lima. 2005)  Pg.18 
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ENFOQUE INTERCULTURAL: 

          Es la manera holística y humanista de reconocer y apreciar la 

complejidad y la particularidad de cada individuo – colectividad; la 

diversidad sociocultural y sociolingüística; revitalizando tradiciones orales, 

formas propias de aprender– enseñar, normas, valores, conocimientos y 

cosmovisiones de los diversos pueblos, reafirmando lo propio e 

incorporando de manera selectiva y crítica aspectos de otras culturas y 

del entorno global. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Dirección Nacional de 

Educación Bilingüe Intercultural - UNICEF: Catherine Walsh. La 

Interculturalidad en la Educación. Lima. 2005)  Pg.18 y 20 

 

       DIDÁCTICA 

La Didáctica es aquella rama dentro de la pedagogía que se 

especializa en las técnicas y métodos de enseñanza destinados a 

plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. Por eso es una 

disciplina científico pedagógico. Cuyo foco de interés resultan ser 

todos los elementos y procesos que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de una persona, 

http://www.definicionabc.com/general/didactica.php 

Fernández Sarramona Didáctica es la rama de la pedagogía que se 

encarga 

De orientar la acción educativa sistemática, los recursos que ha de 

aplicar el educador o educadora para estimular positivamente el 

aprendizaje y la formación integral y armónica de los estudiantes. 

Karl Stocker 1960 “Teoría de la instrucción y la enseñanza escolar de 

toda índole. Yen todo los niveles. Trata de los principios, fenómenos, 

formas, preceptos y leyes de toda enseñanza. 

http://es.slideshare.net/nene_udelas/la-didctica-segn-diferentes-

autores 
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        APRENDIZAJE 

         Bruner dice que “cada generación da nueva forma a las 

aspiraciones que configuran la educación en su época. Lo que puede 

surgir como marca en nuestra propia generación es la preocupación 

por la calidad y aspiraciones de que la educación ha de servir como 

medio para preparar ciudadanos bien equilibrados para una 

democracia. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/31_aprendizaje_bruner.ht

m 

         ENSEÑANZA 

         Para Vigotsky (Teoria Sociocultural) Debe descubrir la Zona de 

Desarrollo Próximo. Ya que tiene que ver con lo que el niño puede 

hacer con ayuda, preocupándose de conductas o conocimientos en 

proceso de cambio. Esta Zona de desarrollo al grado de modificalidad 

e indica las habilidades y competencias que se pueden activar 

mediante el apoyo de mediadores para interiorizarlas y reconstruirlas 

por si mismo.  

http://es.scribd.com/doc/21972411/PIAGET-BRUNER

 VIGOTSKY#scribd 

           PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

          Es la ciencia que estudia la educación como un proceso 

consiente, y organizado y dialectico de apropiación de los contenidos 

y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia socio – histórico, como resultado de la actividad del 

individuo y su interacción con la sociedad en su conjunto, con cambios 

que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer con 

personalidad. 

http://www.ecured.cu/Metodolog%C3%ADa_del_proceso_ense%C3

%B1anza_aprendizaje 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Se aplicaron encuestas a los docentes para conocer de qué manera 

contextualizan interculturalmente el plan curricular de Personal Social en la 

Institución Educativa materia de estudio. 

Se puede apreciar de los resultados obtenidos que totalidad de docentes son 

conscientes de la importancia de la contextualización de la asignatura con un 

enfoque intercultural, que permite afianzar la identidad cultural de los 

estudiantes. 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

Las tablas y gráficos estadísticos se encuentran el anexos del presente informe, 

debidamente analizados  

 

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los docentes reconocen la importancia de los saberes y costumbres der la 

comunidad,  identifican el dominio oral bilingüe de los niños y su importancia en 

su proceso formativo y conscientes de la importancia del intercambio cultural 

quechua-castellano. 

Los docentes reconocen la necesidad de una programación con enfoque 

intercultural y participación comunitaria, en favor de los estudiantes, reconoce la 

pertinencia cultural y lingüística en el área de Personal Social,  respetan y utilizan 

el calendario comunal en su proceso enseñanza-aprendizaje. 

La mayoría de los docentes si promueven la programación organizada de la 

comunidad, y, es de mucha importancia en el afianzamiento de la cultura. 

La mayoría de docentes si diversifica y contextualiza las capacidades de 

personal social y, están totalmente de acuerdo que deben evaluarse a los 

estudiantes en su idioma materno. 
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3.2. PROPUESTA TEÒRICA: 

    3.2.1. ESQUEMA TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

             

           

 

                  

 

 

 

  

TEORIAS SOCIO 

CULTURAL, 

DESCUBRIMIENTO 

 

TEORIA DIDACTICA, 

CURRICULO 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR 

MEJORAR EL P.E.A DEL ÁREA DE PERSONAL 

SOCIAL EN LOS ALUMNOS DE LA I.E N! 10814 

DEL CASERÍO DE OXAPAMPA; CON ENFOQUE 

INTERCULTURAL 
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 TITULO: 

PROPONER LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR CON ENFOQUE INTERCULTURAL PARA LA I.E. 

MULTIGRADO N°10814, DEL CASERÍO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE 

FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE. 

 

PRESENTACION: 

La región Lambayeque, políticamente está delimitada por tres provincias: 

Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Ferreñafe a su vez cuenta con distritos 

asentados en la costa y sierra, entre ellas el distrito de Incahuasi. Incahuasi (casa 

del inca), es una zona alto andina con población quechua; la misma que cuenta 

con su propia cultura.  

La programación curricular a nivel nacional l establece el Ministerio de 

Educación; sin embargo, cada centro educativo tiene la autonomía de 

contextualizar y diversificarla en función de su realidad y necesidades de sus 

habitantes y estudiantes. 

El proceso enseñanza aprendizaje del área Personal Social, busca afianzar las 

Competencias vinculadas al desarrollo personal, afirmar su identidad, el 

desenvolverse éticamente, competencias vinculadas al ejercicio de la ciudadanía 

de convivencia respetándose a sí mismo y a los demás, participando en asuntos 

públicos para promover el bien común, construye interpretaciones históricas, 

actúa responsablemente en el ambiente y respecto de los recursos económicos. 

Nuestra propuesta comprende los aspectos culturales de los habitantes del 

caserío de Oxapampa del distrito de Incahuasi, relacionados con sus 

vestimentas, folklore: música, su calendario der festividades, celebraciones de 

fiestas patronales y religiosas. Lengua materna: quechua, religión, las bebidas 

(chicha), faenas y trabajos comuneros, fiesta del Takin, los curanderos (medicina 

alternativa) curanderismo, platos típicos, recursos turísticos, plantas medicinas 

(flora variada) y fauna silvestre. 

FUNDAMENTACION: 

Los fundamentos de nuestra propuesta están se sustentan en las teorías del 

aprendizaje, especialmente de los cognitivistas-constructivistas: Bandura, 

Piaget, Bruner, Ausubel, Vygotsky entre otros. Así mismo las teorías sobre 

educación intercultural. 
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JUSTIFICACION: 

La educación es un proceso social que nace de la necesidad de preparar al 

estudiante para desempeñarse laboralmente en cualquier contexto regional, 

nacional e internacional; desarrollando sus facultades intelectuales, psicológicas 

y sociales. 

Nuestro país por su conformación geopolítica cuenta con diferentes regiones 

naturales y una diversidad de culturas, es decir somos una nación multicultural, 

multirracial, multilinguística y por ende cada una son realidades diferentes. 

Nuestra propuesta pretende rescatar y poner en valor las diferentes 

manifestaciones culturales de los estudiantes del caserío de Oxapampa del 

distrito de Incahuasi, de la provincia de Ferreñafe. 

OBJETIVOS: 

- GENERAL: 

Incorporar una propuesta intercultural a  la programación en el área de 

Personal Social  para los estudiantes 10814, Oxapampa 

- ESPECIFICOS. 

 Afianzar los valores interculturales en la programación curricular. 

Reforzar la identidad cultural de la I.E. M. N°10814 

Rescatar la cultura andina en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

área de Sociedad y Persona. 

PROPUESTA: 

- CONTENIDOS 

 

VESTIMENTAS. 

Esta es la vestimenta del caserío de Oxapampa del Distrito de Incahuasi provincia de 

Ferreñafe  y Departamento de Lambayeque.  La cual se está perdiendo con el transcurrir 

de los años ya que esta vestimenta solo es usada en  fiestas patronales o actividades 

importantes del caserío. 
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Esta vestimenta  tradicional consta: 

 La mujer usa  una blusa de tela manga larga con 

adornos coloridos en la parte delantera y en las 

mangas, un faldón negro de tela adornado con cintas 

multicolores en la parte inferior, una manta multicolor 

de lana tejida a mano y  la usan como abrigo , para 

cargar bebes y otras cosas en la  espalda. En su 

cabeza lleva un sombrero blanco de palma con una 

cinta ancha alrededor de la copa de este. 

En la actualidad las pobladoras utilizan una vestimenta común que consta de una falda, 

blusa y sandalias  

Según cuentan las personas mayores que iniciaron a usar este tipo de vestimenta más o 

menos por los años 1980 hasta la actualidad. 

CINTAS DEL SOMBREO EN LA MUJER OXAPANPINA 

Las  niñas  usaban las cintas en la copa del sombrero, cada color tenía un significado 

hasta los años 1970, de allí en adelante se ha ido perdiendo esto, lo que la fecha lo usan 

de todos los colores  pero ya no es lo tenía su significado   como anteriormente.  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

1.   CINTA BLANCA: Usan las niñas  y  una mujer virgen que no ha tenido contacto 

sexual (sin mancha moral alguna, alma pura). 

2.   CINTA CELESTE: Usan mujeres solteras y jovencitas a mitad de espalda. 

3.   CINTA VERDE: Usan mujeres solteras que no se han casado, símbolo de 

esperanza para algún día casarse  (confianza de lograr una cosa). 

4.   CINTA  ROJA: Usan mujeres viudas y/o casadas que han contraído matrimonio 

(riesgo inminente de que suceda algún mal). 

6. CINTA AMARILLA: Usan madres divorciadas o separadas. 

7.  CINTA NEGRA: Usan las mujeres en símbolo de luto por la muerte de algún 

familiar y también el respeto que se debe de tener por dicha persona. 
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VESTIMENTA DE LOS VARONES. 

El hombre lleva una camisa, un pantalón de tela, un poncho tejido de lana y llanques 

negros de jebe. En la actualidad  los pobladores usan camisa, pantalón, una gorra  y 

zapatillas. 

FOLKLORE/MUSICA 

  Su música en parte han adoptado la de  Cajamarca para la mayoría de sus 

actividades y fiestas patronales,  la Kashua y el 

taki  del Distrito de Incahuasi, done para toda 

festividad las mujeres y hombres se cogen de la 

mano formando una rueda, cantando y bailando 

todos al mismo tiempo, y una  persona en el 

centro que se encarga de bailar tocando una 

guitarra o charango.  

El charango es construido muchas veces por 

ellos mismos con material de la zona.  

En las fiestas patronales dan mucho valor a su cultura con el afán de rescatarlos,  

haciendo concursos sobre identidad cultural con los caseríos e Instituciones Educativas 

más cercanas. 
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         CALENDARIO DE FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRONALES Y RELIGIOS DEL DISTRITO DE  OXAPAMPA. 

 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

É
p

o
c

a
 

Terminan las 

lluvias 

Siembra Siembras Escarbo de 

acequia 

Inicio de 

limpia de 

acequias   

Cosecha de maíz Pago de tierra, 

cosecha. 

Vientos 

Procesamiento 

de productos. 

Siembra. 

 

” Trasquilarían 

de lana 

Comienzo  de 

lluvia. 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

 Deshierbo y 

cosecha del 

alverja verde 

Cosecha de 

maiz 

Producción  

habas, 

papas. 

Producción 

de maíz 

Siembra de 

papa 

Cosecha 

Alverjas  

Comercializa-

ción de símbolos 

patrios 

Comercializa 

Siembra de 

olluco 

Siembra de 

papa 

Preparación de 

terrenos 

Siembra de 

maíz 

Siembra  de 

habas y trigo 

 

Cultivo de 

productos 

Comercializa-

ción de 

productos  

navideños  

Recultivo de 

maíz 

F
e

s
ti

v
id

a
d

e
s
 

Preparacion 

con novenas 

para semana 

santa 

Semana santa  

Semana 

turística  

Mes de la  

de fiesta 

cruces 

Fiestas de 

cruces. 

“día del 

campesino”  

Virgen del 

Carmen  

Yawar fiesta  

“Fiesta de san 

juan Bautista”  

 Fiesta Patronal 

de la “Virgen de 

las Mercedes” 

Fiesta 

patronal ”san 

Pedro” 

Todos santos 

Día de los 

difuntos. 

Navidad 

Inmaculada 

Concepción. 
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LENGUA MATERNA 

Su lengua materna de los pobladores del Caserío de Oxapampa es el quechua y en la 

actualidad se está castellanizando. En la lingüística se considera la fonología, la 

gramática y la semántica y consta de 16 consonantes y 3 vocales. 

Aquí algunas palabras en quechua: 

Isqiĉhay                  la diarrea 
Quskuy                   la tos 
Rupay                     la fiebre 
Qiri                          llagas 
Allqu                        perro 
Shimi                       boca 
Maki                         mano 
Punku                       puerta 
Uma                         cabeza etc. 
 

MINKA/MINGA  

Las minkas se llevan a cabo en todas las faenas comunales, ya sea para la limpieza de 

acequia, caminos de herradura, limpieza de reservorios etc. para esto días antes se 

organizan, donde cada familia lleva  fiambre de su mejor plato Típico para compartir. 

Una vez terminado el compartir  y luego terminar con un ritual y baile. (Kashua y taki) 

 

COSTUMBRES:  

Costumbres más importantes  en su folklor mitos y canciones. 

NOVENANTE. Un mes antes de la fiesta patronal, los comuneros se turnan para hacer 

la novena al Santo Patrón “San Pedro de Oxapampa”  donde el responsable se encarga 

de dar de comer a los asistentes y también de gestionar para trasladar a las monjas 

desde el Distrito o Provincia que está a 4 horas de distancia y luego coloca muchas 

velas, rezan el santo rosario  y un culto para dar inicio a la parada de yunzas. En esta 

actividad hay muy poca bebida o ninguna. 

EL PRESIDENTE DE LA FIESTA PATRONAL. Contrata a los danzantes, banda de 

música y el sonido, para una de las fiesta principal, cuando paran la yunza hay un 

padrino que debe colocar el doble de productos para el año siguiente, el presidente 

brinda al padrino en agradecimiento  un balde de chicha de jora y un balde de yonque 

para compartir con los visitantes. 

MAYORDOMO DE MISA. El mayordomo se hace cargo  de organizar y gestionar para 

la misa, adorna la capilla, el anda, busca un padrino que es el que encarga de cambiar  
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de vestimenta al santo patrón “San Pedro de Oxapampa”, se encarga de atender al 

padrino, sacerdote, monjas e invitados y de sacar en procesión al santo patrón por las 

principales entradas al caserío. 

PROSESION DEL SANTO PATRON. La procesión inicia después de  la misa que 

realiza el sacerdote  en la capilla, circulando por diferentes entradas del caserío.  con 

rezos, adoraciones y acompañados con la multitud de gente y la banda de música , que 

van roseado de flores, cantando coros. La mayoría son católicos creyentes en que van 

dando ofrendas al santo patrón para que les vaya bien el próximo año 

 

 

RELIGION.  En el caserío  de oxapampa hay dos religiones, son las siguientes: La 

católica en su mayoría y la evangélica en su minoría.  

  

CATOLICA. En el Caserío de Oxapampa  se celebran: fiestas patronales,  el bautizo, 

los matrimonios que en mayoría se hace durante la fiesta patronal “San Pedro” en los 

meses   octubre y diciembre. Esto se da porque el sacerdote  solamente está presente 

para estas fechas y  en el resto de meses se concurre a la provincia de Ferreñafe.  Los 

creyentes en la Religión Católica es una aproximación de 45 personas 
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EVANGELISTA.  En este Caserío existe esta congregación que asiste todos los 

sábados a su iglesia y son un total de 6 personas aproximadamente.. 

BEBIDA. Para diferentes festividades culturales de la comunidad siempre realizan  sus 

bebidas  con el yonque  y/o aguardiente mesclado con la chicha y en su mayoría de 

veces lo ingieren solo. El aguardiente es un elemento esencial, no solamente para las 

fiestas  sino también para las transacciones  sociales y culturales  de la vida  diaria,  

además es preparado en un trapiche de  la zona. 

 

FAENA. El sistema de trabajo en este Caserío  desde la antigüedad  se da a través de 

la minka para las tareas pesadas, reforzando, simultáneamente, los lazos de amistad 

entre familias y  comuneros  reuniéndose todos para realizar un trabajo en común, como 

la limpieza  de caminos, limpia de acequias, quebradas, canales de regadío  y  en la 

Institución Educativa le faena se realiza en obligatoria cada fin de mes, para esto se 

registran los nombres   de los y las  padres de familia y comuneros que trabajan, a las  

personas que se niegan  o no asisten a la faena se pone una multa que es registrada 

en un Acta y que ser cumplida en forma obligatoria. 

 

 BAUTIZOS. Los bautizos lo realizan a cualquier edad que tengan las personas pueden 

ser niños, adolescentes o adultos y siempre aprovechando la fiesta patronal del Caserío. 

Para esta actividad se busca los padrinos con varios meses de anticipación  teniendo 

en cuenta su costumbre y cultura donde los padres  del niño dan cuy, pavo mechado o  

gallina a los compadres,  hacen compromisos para respetarse, ayudarse y  cuidar al 

ahijado en caso de que los padres faltaran.  Finalmente todos los que participan en la 

iglesia se quedan como invitados para participar de la fiesta hasta la madrugada. 

EL PEDIMIENTO 
Consiste en buscar la unión de una pareja, que el padre del enamorado va acompañado 

de familiares o personas más respetadas e influyentes del Caserío, a la casa de la 

Shipash a conversar con sus padres, llega como una visita sin sospecha de los padres 

dela shipash (señorita), con sus costumbres que consiste en llevar yonque, dicha 

conversación inicia con una media de yonque hasta que tomen 3 botellas al máximo 

según la reacción del padre de la señorita mientras el joven enamorado espera afuera.  

Si en la primera visita no tuvo éxito, el joven vuelve por segunda vez con sus padres con 

la misma costumbre de ofrecer 3 botellas de yonque como máximo, incluyendo el mismo 

diálogo.  
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Luego se realiza una tercera visita se realiza los mismos ofrecimientos, si esta visita 

tuvo éxito entonces se procederá a una cuarta visita donde ya se concentrará 

conjuntamente con sus padrinos para quedar la fecha de la boda aquí se presenta una 

costumbre importante:  

Que el novio coja una vela en la palma de su mano sin caerlo hasta que termine la vela 

sin hacerlo caer, si la vela cae le dan otro castigo, terminada la conversación determinan 

la fecha de la boda e invitan a los familiares más cercanas de la pareja.  

 

MATRIMONIOS (Warmi maskay) 

Para realizar los matrimonios en el Caserío de Oxapampa,  se hace de esta forma: 

 Después de aceptada la mano de la shipash, acuerdan los padres  de los novios en la 

fecha del matrimonio  e invitan a los familiares más cercanos de la pareja.  

Se van la pareja  y celebran la boda en casa de la novia que consta en que la warmi se  

sienta y el ullqu se arrodilla por  muchas horas mientras los padrinos los aconsejan  y 

una persona que junto al novio que de rodillas pasa  por todos los invitados para que los 

aconsejen. Terminada eta parte la pareja es obligada como costumbre tomarse un vaso 

lleno de yonque. 

 Ya cuando ellos están muy mareados los invitados comienzan a tomar chicha y 

yonque bailando hasta la madrugada. Luego en el segundo día después del 

desayuno se lleva a la novia bailando todo el camino hasta la casa del novio.  esta 

vez será la familia del nuevo esposo quien atienda a los invitados. 

 Luego la hora del almuerzo se realiza la despedida con baile y es cuando la novia 

se queda en la casa del novio.  

 Se da las respectivas costumbres de agradecimiento en los padrinos que consiste 

en 6 cuyes a c/u, una gallina a c/u , tortillas, cancha, camote, para, mote, olluco, 

arroz, etc..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CORTE DE PELO (AQCHA RUTUY) 

Los padres del niño de ponen de acuerdo con los 

padrinos y citan una fecha para la minka de corte 

de pelo, mayormente de 2 años en adelante.  

Los padrinos invitan a las personas y conocidos 

más importantes de ellos para la ceremonia, el acto 

consiste de la siguiente manera:  

 Cuando estén todos los invitados reunidos, 

el padrino se encarga del ahijado lo carga 

en brazos y lo coloca en el centro de una manta junto con los padrinos. 



82 

 

 Luego el padrino se toma la palabra y da la bienvenida a los invitados y empiezan 

a brindar con yonque.  

  

 Después que la madrina invita a todas las mujeres para cortar el cabello la 

madrina  empezando por el lado  el lado derecho hasta la mitad, cada una de 

estas personas  dejarán una suma de s/ 10.00 a s/ 15.00.c/u 

  Luego empieza el padrino invita a los familiares y amigos mayores del ahijado 

a cortar con todos los invitados varones a cortar, del lado izquierdo dejando una 

suma de s/ 20.00.  

 Luego el padrino se encarga de coger el plato  de dinero,  y empieza a contar lo 

recaudado y después de los varones, ambas recaudaciones le dan a los padres 

del niño. 

 Luego se coloca una manta en el piso donde en las cuatro esquinas colocan 

botellas de yonque  

 

LA FIESTA DEL TAKIN: 

La fiesta más esperada y celebrada por los 

Incahuasinos es el Takin que se celebra cada 23 

de setiembre en honor a la virgen de las mercedes 

donde asisten los diferentes Caseríos ente ellos 

Oxapampa y se realizan una serie de actividades 

como concursos de canto de marinera y huayno 

(en quechua ó en castellano) concursos de baile 

locales, como el de caja dulzaina, kashua, la danza 

los negros  este baile es realizado por tres hombres vestidos de mujeres y tres hombres 

normales dramatizando un enamoramiento  y bailes regionales como  marinera y el 

huayno; también se realizan actuaciones sobre actividades cotidianas o de carácter 

ancestral como el pastoreo que es una dramatización de la convivencia de los 

pobladores incahuasinos con sus animales  -, el baile del wirikinki, que es una 

dramatización de carácter ancestral; así como  danzas religiosas como el aylli, una 

danza natural de Incahuasi en la que participan mayormente las niñas y un charanguero. 

En esta fiesta también se celebra el Landa que es el corte del pelo del niño, una tradición 

proveniente de la sierra pero que se ha extendido a muchos lugares del país. 
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CURANDEROS 

Son personas que trabajan con el uso de 

la cartomancia usando los artes de sus 

mesas curanderos, para ello se utiliza 

magia: Blanca,  negra. El maestro 

curandero es buscado por personas que 

requieren sus servicios de curaciones, 

hechicería, guayanchí y florecimientos. El 

maestro traslada sus artes y a los 

pacientes a donde se realizará su trabajo 

con su mesa extendida y utilizan: 

Cananga, agua florida tabaco, perfumes, 

yonque, azúcar blanca, lima, clavel, maíz blanco, guachuma, etc. También contrata al 

apoyo de dos rambadores (ayudantes) y estos cumplen la función de limpiar con los 

artes y absorben los remedios preparados por el maestro por la nariz, la cantidad 

indicada por el maestro, su trabajo se realiza desde las 10.00 de la noche hasta las 4.00 

de la madrugada, algunos de los maestros recomiendan una dieta alimenticia de 24 

horas, durante esta dieta no consumen aliños y aderezos y no botar al suelo los 

alimentos, si no cumple con estas recomendaciones no hace efecto 

 

EL UNSHERO. Lleva al dueño de unsha a su casa para allí invitarle el caldo carnero y 

luego de paso le da la cabeza del Carnero esto es más o menos a las 11 am hasta 2pm. 

Más o menos  a las 3pm salen de la casa del unshero para dirigirse a la casa del dueño 

de unsha, allí llevan las cosas en caballos y burros y los sobrante ayudan los invitado 

de ambas partes, allí van cantando en quechua acompañados con guitarras, una vez 

llegado al casa del dueño de unsha, el unshero pedrea con un ramo de plátanos al 

dueño de unsha, en seguida pide  un palo seco de aliso o sauco o palo típico, en donde 

es adornado con cañas en forma triangular, se ubica en patio de los hogares y/o casas 

allí va una calabaza, yuca, zapallo, camote, pañuelos de diferentes colores , naranjas, 

plátanos, limas, chancaca. (El cañazo va en el centro  de triangulo de la caña esto 

significa que el corazón) si alguien quiere llevarlo solamente jala el corazón y después 

puede regresar dentro de dos días y llevarlo. Y esto tiene que respetarse sino de lo 

contrario hacen líos. 

 Después de esto pasa a la mesa de onza en tiende la manta (joijona) de 3 metros de 

largo, allí le colocan rodajas de plátanos, biscochos, panes, quesillo,, picaditos de 
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azúcar de colores, estos para los invitado que están acompañando, pero los dueños de 

la unsha le sirve en el mate (plato) más grande  adornado con dibujos de azúcar como: 

carnero, y carnavaleros, al costado le coloca un cántaro de chicha. 

Luego  viene la cena a los dueños de la casa () o unsha, esto es más o menos a 5pm, 

así disfrutan la rica comida. 

Que se da Arroz de trigo con papa que va acompañado de 5 cuyes enteros y tres 

gallinas, y su mama Juana. 

Esto termina más o menos a las 10 pm después inicia en baile de la siquicha y el 

quisquis esto va a hasta las 3am del segundo día  

PLATICOS  TIPICAS DE LA COMUNIDAD  
 

 Canmcha con mote (trigo resbalado) 

 Mote con queso  (arroz de trigo)  

 Trigu luqru (sopa de trigo) 

 Sara lucru  (sopa de maíz.) 

 Papa picante con cuy. 

 Chichpi lulcru ( sopa de calabazas 

con papas, muro, tocino) 

 Trigu lanpaq (sopo de trigo sin sal) 

 

 

ARTESANIA 

 Los campesinos y las campesinas diversifican 

sus actividades productivas. Además de 

trabajar en la agricultura-ganadería se dedican a 

la actividad artesanal.  

La artesanía se basa en la producción de tejidos, 

confeccionándose  ponchos, alforjas así mismo.  
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Recursos  Turísticos  y Culturales. 

Turísticos. cuenta con importantes recursos 

turísticos que, aún no han  sido  tomados  en  cuenta  

para  aprovechar,  el  flujo  de visitantes  nacionales  y  

extranjeros  que  llegan  a  la  región como sus 

atractivos: 

La vestimenta Típica, Los Platos típicos,  

Cataratas, el refugio de vida silvestre de laqui pampa. 

 

 

CUADRO N°42 Actividades culturales en Oxapampa 

Actividades culturales  FECHAS 

Fiestas patronales del caserio   10  17 de octubre   

Takin  23 de septiembre 

Aniversario de la I.E 23 de noviembre 

Fuente. Elaborado por tesistas 

 

 

  



86 

PLANTAS MEDICINALES 

ACEITUNO 

Nombre científico o latino: Olea europaea L. 

- Nombre común o vulgar: Olivo, Olivera, Aceituno. 

- Familia: Oleaceae. 

- Origen: Región mediterránea. 

- Etimología: Su nombre deriva del termino latino 

"oleum" que significa "aceite". 

- Árbol emblemático de la cultura mediterránea. 

- La Olea europea es un árbol muy extendido en España y muy apreciado 

desde la antigüedad por sus frutos, las aceitunas, y la calidad del aceite 

que de ellas se obtiene. 

- Los ejemplares añejos, muchas veces centenarios, procedentes de 

antiguas plantaciones aceituneras, son utilizados en la actualidad con 

fines ornamentales. 

- Pueden vivir más de 1.500 años. 

- Árbol frondoso, de crecimiento lento, que no suele pasar de 10 m de 

altura. 

- Tronco, grueso e irregular, llegando a retorcerse y hacer formas como 

torturadas, estrafalarias, con copa amplia. 

- Las hojas perennes, de textura coriácea y color verde-gris en su cara 

superior y plateada por debajo, le otorgan un carácter luminoso, fresco y 

brillante, que contrasta con el aspecto senil de su tronco y ramas. 

- Las flores forman racimos que aparecen en las axilas de las hojas y son 

de color blanco, con un olor agradable. Florece mediada la primavera. 

- Al final de otoño o en invierno los frutos, las olivas o aceitunas, se hacen 

patentes sobre las ramas, primero verdes y después en oscuros tonos 

violáceos. 

- Los frutos, las aceitunas, pueden ser redondeados u ovalados, grandes o 

pequeños, según la especie de olivo. 

- El número de variedades existentes en España es alto, cerca de 300, 

siendo las principales, por la extensión de sus cultivos, las siguientes: 
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picudo, empeltre, hojiblanca, cornicabra, lechín, manzanilla, verdial y 

picual. 

- Tanto el aceite extraído como la aceituna tienen múltiples usos en la 

cocina y hoy son considerados parte básica en la dieta mediterránea. 

- El aceite es usado además en cosmética y posee otras propiedades 

medicinales puede ser utilizado como bronceador. 

- Con las hojas se preparan tisanas contra la hipertensión y sirve también 

para fabricar jabones. 

- Su fruto es utilizado para obtener el aceite. 

- Con la madera se hacen tallas y se usa para ebanistería, combustible y 

carbón vegetal. 

- Su inclusión en jardinería se debe a la relativa facilidad que tiene el olivo 

de ser trasplantado en su edad adulta. Normalmente como ejemplar 

aislado. 

- El olivo prospera mejor en situaciones cálidas y soleadas, aunque es 

capaz de adaptarse a otras menos benignas. 

- No soporta el exceso de humedad. Es por ello que necesita ser plantado 

en un sustrato fresco y bien drenado, donde crecerá sin problemas. 

- Elevada adaptación a suelos pobres. 

- Resiste los fríos, pero las heladas afectarán a la producción de frutos. 

- Soporta la naturaleza calcárea sin problemas. 

- En suma, resiste el viento, la contaminación, la caliza, la sequía, los 

suelos pobres y el escaso mantenimiento. 

- Se caracteriza por ser un árbol muy longevo de gran capacidad de 

regeneración, a veces con aspecto retorcido. 

- Con la poda conseguiremos seleccionar las ramas más adecuadas e ir 

dando al árbol la forma que consideremos más adecuada. 

- También hay que retirar las ramas secas para favorecer el nacimiento y 

crecimiento de los nuevos brotes. 

- Hay que realizar poda de renovación de ramas viejas. 

- Es un árbol resistente que soportará sin problema las podas intensas. 

- Estaquillas de madera del año anterior, acodo e injerto.cutáneas y 

algunas formas de cáncer.  
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ACHICORIA(ACHIKURIA) 

Nombre científico: Cicorium intybus 

La Achicoria crece en forma natural en los campos, 

orillas de los caminos y terreno sembrado y baldío. La 

Achicoria es un excelente alimento crudo sus hojas se 

comen crudas en ensaladas. Posee una alta 

concentración de vitamina “A”, favorece el crecimiento 

en los niños. 

PROPIEDADES: 

La Achicoria es una planta medicinal refrescante digestiva, aperitiva, laxante, 

tónica, antiescorbútica, diurética, hepática, depura la sangre y los riñones. La 

Achicoria limpia el hígado y estimula el apetito. La Achicoria es altamente 

recomendable en la alimentación de quienes padecen de deficiencias de hígado, 

en personas de temperamento bilioso, histéricas, enfermas de amenorrea y de 

obstrucción de los ovarios. 

La Achicoria tiene un buen efecto en casos de digestión difícil, enfermedades 

cutáneas, reumatismo, gota, lombrices, hipocondría y astricción del estómago. 

Depura los riñones, bazo e hígado, expulsando por la orina la hiel sobre 

abundante y todas las demás sustancias que producen enfermedades. 

Sus hojas tienen propiedades sudoríficas, depurativas, laxantes y diuréticas. 

Puede emplearse en baños y fomentos en ciertos casos de afecciones de piel. 

El cocimiento de las hojas de la Achicoria sirve para la cura de cólicos de 

vesícula. 

Sus raíces, deben estar secas y cortadas para utilizarlas en cocciones curativas. 

Las ensaladas deben prepararse con sus hojas tiernas también pueden utilizarse 

los tallos tiernos. 

APLICACIÓN MEDICINAL: 

 Cálculos biliares: Se hierven 15 gramos de raíz de Achicoria trozada en 

una taza de agua por tres minutos. Se toma dos veces al día. 

 Cálculos renales: Infusión de 15 gramos de hojas secas de Achicoria en 

un tazón de agua hirviendo, se deja en reposo 15 minutos. Se toma una 

taza tres veces al día. 

 Indigestión: Pasados diez minutos después de las comidas se toma una 

taza preparada con 10 gramos de hojas secas de Achicoria. 



89 

 Inflamación del Hígado: La raíz de Achicoria en estado fresco y en 

decocción durante 10 minutos en una dosis de 40 gramos por litro de 

agua, es depurativa, diurética y anti inflamatoria del hígado. 

Precauciones: De la raíz de Achicoria se obtiene un substituto del café. 

No debe de tomarse en cantidades excesivas. 

APLICACIONES EXTERNAS: 

Exteriormente se fricciona partes dolientes del cuerpo y miembros paralizados 

con el jugo fresco o cocimiento de Achicoria. Asimismo las hojas pueden 

utilizarse en baños y fomentos en ciertas afecciones de la piel. 

Preparación del té: 

En 1 litro de agua se emplean 10 a 15 gramos de hojas o 20 gramos de raíz de 

Achicoria. Se preparan las hojas en infusión y la raíz como cocimiento. 

Se toman diariamente dos o tres pequeñas tazas o por cucharadas cada hora. 

Otros: 

Fumadores: El que desea dejar de fumar mastique de vez en cuando un pequeño 

pedazo de la raíz de Achicoria cuando le invaden los deseos de fumar y así 

dejará de fumar. 

La achicoria se conoce, en Centroamérica, también como: Amargón; Chicoria; 

Escarola. 

Tiene efecto tónico, laxante, diurético. La decocción de raíz y hojas se usa para 

tratar afecciones digestivas (cálculo biliar, cólico, diarrea, dispepsia, 

estreñimiento, indigestión, inapetencia), alergia, cistitis, fiebre, gota, nerviosismo, 

sarampión, reumatismo, y tos. El jugo por vía oral o aplicada como cataplasma 

se usa para tratar tumores y verrugas. 

 

ACHIOTE (ALLQU WUANCHIMAN) 

 

- Nombre científico o latino: Bixa Orellana 

- Nombre común o vulgar: Achiote, Bija, Achiotillo, 

Achote, Analto, Anate, Bijo, Biza, Bizo, Onote 

- Familia: Bixaceae. 

- Origen: América tropical. 

- El achiote es un árbol de rápido crecimiento. 
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- De las semillas se obtiene un colorante llamado bixina que es de color 

amarillo fuerte o anaranjado, y se puede utilizar para dar color a los 

alimentos. 

- Las semillas se industrializan para extraer el colorante y comercializarlo 

en forma de pasta o de extracto líquido. 

- Los prinicipales países consumidores son Estados Unidos, Venezuela, 

Puerto Rico, Colombia, México y Argentina. 

- La producción de achiote se obtiene en verano y otoño (en el Hemisferio 

Norte sería entre los meses de Agosto a Diciembre). 

- Se cultiva en zonas de clima húmedo y cálido. 

- Produce fruto en abundancia. 

- Requiere de poco cuidados en el cultivo. 

 

Del achiote se utilizan las hojas, la raíz, y la semilla. El achiote es conocido 

también en Centroamérica como: Aneto; Bija; Ox. 

La decocción de semillas se toma para combatir debilidad, diabetes, afecciones 

gastrointestinales (cólico, diarrea, estreñimiento, gastritis, inapetencia, 

indigestión), respiratorias (asma, amigdalitis, cefalea, gripe, pleuresia), hepatitis 

y gonorrea. 

La decocción de hojas se aplica en quemaduras. La goma de las hojas molidas 

se toma como diurético, purgante, y para gonorrea. 

El aceite de semilla es usado con un cierto éxito para la lepra. 

 

  

 

ADORMIDERA O AMAPOLA (TUKTU RUPAY) 

El término «opio» deriva del griego ópion que 

significa ‘jugo’, refiriéndose al látex que exuda la 

adormidera al cortarla. 

Otros nombres del opio son o-fu-jung (‘veneno 

negro’ 

en chino), ahiphema en hindi o schemeteriak en persa. En inglés también se 
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conoce con el acrónimo GOM (God’s Own Medicine: ‘la propia medicina de 

Dios’). 

 

Analgésico y narcótico (adormecimiento, disminuye la actividad del organismo). 

De la adormidera y la amapola (Papaver rhoeas) se obtiene el extracto de opio 

a partir de las cápsulas tiernas, el cual es un narcótico, usado para aliviar el dolor 

y producir sueño. 

Se utilizan: Cápsula (en especial el latex lechoso que exudan los frutos tiernos) 

y las semillas. 

 

AGUACATE(PALTA) 

 Pronunciación:  [ a.waˈka.te ]  

 Etimología: del náhuatl ahuacatl ("testículo") 

 (Persea americana) Árbol de la familia de 

las lauráceas, nativo de América tropical. 

Alcanza los 20 m de altura, 

con hojas ovadas, perennes, de hasta 25 cm 

de largo. Presenta flores inconspicuas, de color 

amarillo verdoso y unos 10 mm de diámetro, que 

fructifican dando lugar a una bayapiriforme, cubierta por 

una cáscara verde, dura y áspera, que protege una pulpa 

verdeamarillenta, comestible, muy rica en lípidos, con una única semilla 

de hasta 5 cm de diámetro en su interior. Se cultiva por este fruto, del que 

puede dar hasta 120 unidades anualmente en buenas condiciones. 

 Sinónimos: cura, palta, petro, avocado 

Astringente (limpiador, purificador), hemostático (sirve para controlar el 

sangrado), anti-diarreico, emoliente (que aplanda una dureza), dermatológico 

(sirve para cualquier afección de la piel), anti-inflamatorio (sirve para evitar el 

proceso inflamatorio), antianémico (evita la anemia), anti-reumático (para 

desinflamar las articulaciones), anódino (calma o hace desaparecer el dolor), 

afrodisíaco (estimulante sexual) y anti-alopésico (evita la caída del cabello). 

Principios activos: Ácidos grasos no saturados (ácido linoleico y linolénico), 

lecitina, vitamina D y E. La semilla contiene amigdalina (este es un compuesto 

cianogénico, genera cianuro, que es una sustancia tóxica, por lo que prolongar 
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un tratamiento casero no resulta recomendable. Las hojas contienen saponina 

(el uso prolongado de saponinas presentes en las hojas puede resultar peligroso 

para la salud). 

  

AJENJO 

Las palabras francesa y española para la absenta se 

pueden referir indistintamente a la bebida o a la planta 

(existen dos especies así conocidas: la absenta 

grande, Artemisia absinthium, y la pequeña, Artemisia 

pontica). La palabra deriva del latín absinthium que a su 

vez proviene del griego αψινθιον (apsinthion) y que se 

puede traducir como 'no-bebible'. Existen raíces de la palabra enlazadas a 

la palabra persa spand o aspand e incluso a la variante esfand con la que se 

denomina así a una hierba de gusto amargo. Antiguamente esta planta se 

quemaba como signo de ofrenda y este ritual puede dar como pista sus orígenes 

protoindoeuropeos, ya que en urdú la raíz *spend significa «llevar a cabo un 

ritual» o «hacer ofrendas». No obstante, puede decirse que no queda clara 

ninguna de las posibles procedencias de la palabra absenta. 

Para padecimientos digestivos (cólicos, bilis, indigestión), estimulante del 

apetito, vermífugo (elimina lombrices intestinales), gastritis, hepatitis,ictericia. 

El sabor amargo del ajenjo se debe a la presencia de absintina, que lo hace poco 

apto para el consumo abundadte. 

El aceite de ajenjo es estimulante cardíaco, favorece la circulación sanguínea, 

en dosis de 3 a 5 gotas por taza de agua tibia, 2 veces al día. 

 

 AJÍ (UCHU) 

Nombre común o vulgar: Pimientos, Ají, 

Pimiento morrón, Pimientos morrones 

Nombre científico o latino: Capsicum 

annuum var. annuum 

Familia: Solanáceas. 

Origen: Sudamérica. 
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El pimiento es una planta herbácea, de hábito perenne en condiciones naturales, 

pero cultivada como anual en la mayoría de los casos, debido a su 

susceptibilidad a heladas y a daño por enfriamiento. 

Estas anuales tienen hábito arbustivo y alcanzar los 75 cm de altura. 

El tallo presenta ramificación dicotómica y sobre las ramas se disponen hojas de 

tamaño medio, enteras, de forma oval-oblonga, glabras y de color verde intenso. 

Las flores son perfectas y se presentan solitarias en las axilas de las 

ramificaciones; son de tamaño pequeño (1 cm), con cáliz dentado, cinco pétalos 

de color blanco y anteras amarillenta-azules o púrpuras. 

El fruto de la especie es una baya de características muy variables, con pesos 

que fluctúan entre unos pocos gramos hasta medio kilo, la forma varía entre 

redonda, acorazonada, aguzada, cilíndrica y cuadrada, con color externo de 

blanco al negro, aunque predominan los colores amarillos, verdes y rojos. 

Se consumen verdes, muy apreciados por su sabor característico. 

Aparte del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o "especia" en 

comidas típicas de diversos países, existe una gran gama de productos 

industriales que se usan en la alimentación humana: congelados, deshidratados, 

encurtidos, enlatados, pastas y salsas. 

- Para consumo en fresco (generalmente fritos o asados, tanto los verdes 

como los rojos). 

- Para pimiento desecado (suelen ser rojos y muy picantes: guindillas o 

chilis, incorporándose a diversos platos enteros o molidos = pimentón o 

pimienta roja). 

- Para encurtidos (en ácido acético). 

 

Los términos pimentón y paprika deben reservarse para el producto seco y 

molido de la especie. 

Es usado, en polvo, como estimulante para crear resistencia al inicio de gripes 

(infusión de 1/4 de cucharadita de ají en polvo por taza de agua).  

Puede ser tomado también para dolores estomacales e intestinales. El ají en 

polvo regulariza la circulación sanguínea. Fresco, en pequeñas cantidades 

estimula el apetito. 

Como emplasto, o en linimento, se utiliza para incrementar el flujo sanguíneo en 

áreas afectadas por el reumatismo y artritis. 
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AJO (AJU) 

Etimología: del latín alium o allium, y este de etimología incierta. Algunos 

autores1 lo emparentan con el griego 

antiguo  (allãs), "aliñado", aunque parece más 

probable la relación con ἄγλις (áglis), "diente de 

ajo", y esta a su vez de  por metátesis2 3 . El intento 

de otros de identificar una raíz protocelta *al-, 

"picante", resulta menos convincente 

Se emplea el bulbo. Contiene fructosanos con 

acción diurética. La esencia tiene disulfuro de alilo proveniente de la 

descomposición de la alicina por mediación de una enzima, la liasa de la alicina. 

Es hipotensor.  

Por vasodilatación de los vasos periféricos, antiateromatoso, 

hipocolesteromiante, disminuye la agregación plaquetaria, bacteriostático, 

fungistático, antihelmínticosuave, expectorante, reparador del metabolismo y 

diurético, rubefaciente y vesicante en uso externo 

ALBAHACA (ALBAKA) 

(Del ár. al-habaqa); sust. f. 1. [Biología] Planta labiada, 

muy olorosa, de hojas verdes y flores blancas, que se 

usa como aromatizante: la albahaca es el principal 

ingrediente de la famosa salsa al pesto italiana. 

Sinónimos Albaca. [Botánica] Etimología y sinónimos. 

El nombre de albahaca o sus similares derivan del 

árabe al-habak, pero el término basílico proviene del 

griego basilikon que significa 'real' o 'regia', apelativo de una de las especies del 

okimon, de cuyo nombre deriv. 

Se utiliza para desordenes nerviosos leves y para aliviar dolores reumáticos. Es 

también útil como antiespasmódico. Se consume como infusión es más efectiva 

con la albahaca fresca. 

Estimula la secreción de leche en las madres.  
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ALCACHOFA 

Etimología: del castellano antiguo alcarchofa, y 

este del árabe hispánico alẖaršúfa, y este del 

clásico  (ẖaršúf), de origen ulterior incierto. 

Compárese el italiano carciofo o el 

portugués alcachofra 

 

Se utilizan: las raíces, los brotes, las hojas y la 

inflorescencia. Se usa como colagogo 

(medicamento que activa la secreción biliar); diurético. El extracto de las hojas y 

raíces de alcachofa son considerados útiles para prevenir la arterioesclerosis y 

ayuda a combatir las afeccciones del hígado y la vesícula biliar. Se utiliza para 

combatir la ictericia, dispepsia e insuficiencias hepáticas.  

Puede ser útil contra la gota y el reumatismo. Las hojas de alcachofa son 

hipoglicemiantes; se dice que también elimina el colesterol de la sangre. 

 

ALFALFA 

Se utiliza la hoja. Tiene cualidades nutritivas 

excepcionales. Contiene más proteinas que la 

mayor parte de los vegetales. Es también rica en 

Vitamina A, y minerales derivados. Contiene 

cantidades poco usuales de Vitamina K 

(necesaria para coagular la sangre. Se 

recomienda el consumo de una copa de extracto 

de alfalfa por lo menos una vez por semana, para 

el tratamiento de la debilidad en ancianos y jóvenes con anemia, combinada con 

una almentación rica en nutrientes que incluya la leche hortalizas como el 

tomate, paico (Chenopodium ambrosioides), cereales y leguminosas. 
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ALISO ROJO  (CHUPIKA ALISU) 

     NOMBRE CIENTIFIC: AlmasJorullenses 

      FAMILIA: De las betuleceas  

Se utilizan: cortez y hojas. Es tónico y su corteza 

es astringente, se le usa en gárgaras para dolores 

de garganta. La corteza fresca provoca vómito; 

pero también se utiliza la corteza para otros fines 

no eméticos.  

La corteza en polvo y las hojas han sido utilizadas 

como astringente interno, externo y también 

como; la corteza en una sustancia hemostática, 

interna y externa pues controla y previene las 

hemorragias. Se la puede usar también como 

gotas amargas. 

Su infusión sirve para calmar las molestias de la gripe e infecciones de la 

garganta. Ha sido usada como emenagogo, es decir, para facilitar la 

menstruación. 

Uso Externo: La corteza interior hervida en vinagre produce un lavado externo 

muy útil contra piojos y escamas de la piel. 

Tambien se usa para insectakuna kanishata allinchanapaq (para la picadura de 

insectos) 

Tuberculosista allichanapaq(para curar la tuberculosis) 

Purgantata yupay usanapaq(se usa como purgante) 

 

ALTAMIZA - MANZANILLA 

De la altamiza se utiliza toda la planta fresca o 

seca. Se conoce también con los nombres de: 

artemiza, santa maría, chapote, chusita, 

matasano, iztactzapotl, cochitzapotl (azteca), 

hierba santa, hierba de altamira, manzanillo. 

La infusión de la planta fresca o seca se usa 

para tratar diarrea, dolores, resfrío, parasitosis, 

estados biliosos y nerviosismo, para prevenir el 
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asma, artritis, y migraña, en el parto dismenorrea y dolor de oídos. Aplicada en 

cataplasma se usa para tratar tumores, y diversas formas de cáncer. 

  

AMARGON (AYAYAN-LION KIRU) 

Del amargón se utiliza toda la planta. En 

Guatemala se conoce popularmente también 

como: achicoria, botón de oro, diente de león, 

lechuguilla.  

La decocción de la planta, principalmente la raíz, 

se usa para tratar asma, afecciones 

gastrointestinales (diarrea, gastritis, 

estreñimiento, indigestión, inapetencia), 

diabetes, desórdenes hepáticos (cálculos 

biliares, cirrosis) urinarios y renales, 

hipertensión, edema cardíaco e hidropesía. 

La decocción se aplica tópicamente en diversas afecciones de la piel. 

Con las hojas jóvenes se prepara una ensalada tónica y depurativa. 

La cataplasma del cocimiento de hojas o jugo se usa para tratar verrugas, 

tumores, y ciertas formas de cáncer, la planta fresca se aplica en mordedura de 

serpientes. 

 

ANIS(ANIS) 

Se utiliza la semilla. Favorece la digestión, 

mejora el apetito, alivia los cólicos y las 

náuseas, la flatulencia, y los cólicos infantiles 

frecuentes en los bebes lactantes.  

El agua de anís estimula la producción de 

leche en las madres lactantes, puesto que 

pasa a la leche materna, el bebé puede 

beneficiarse de sus propiedades si la madre lo 

consume. Puede estimular el inicio de la menstruación cuando se le toma en 

infusión. Para la infusión hervir una taza de agua, dejar reposar una cucharadita 

de semilla de anís molidas, por 10 minutos, tomar 1 - 2 tazas al día. 
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El aceite de anís ayuda a aliviar los cólicos, y espasmos estomacales. La 

decocción para el cólico, se prepara al hervís 1 cucharadita de semilla en 1/2 litro 

de leche durante 5 – 10 minutos. Se debe tomar caliente y removiendo 

continuamente para que no se quede en el fondo de la taza su esencia. 

 

AÑASQUERO (AÑASHQIRU) 

NOMBRE CIENTIFICO: Siparuna muriscata. 

ANALIS FITOQUIMICO: 

 Flavonoides. 

 Aceites esenciales. 

 Taninos alcaloides. 

 Compuestos fenólicos 

 Terpenoides. 

 Cetonas aromáticas. 

USOS: 

Se usa en afecciones respiratorias como neumonías, sinusitis, otitis, bronquitis, 

faringitis y otros procesos infecciosos, tos y fiebre de baja intensidad, con flema 

e inflamatoria. Así mismo en congestión puede usarse en niños o ancianos 

desnutridos con debilidad general que son propensos a la neumonía, por lo que 

se útil si hay resfriado común laringitis, gripe y dolor de garganta, puede usarse 

para lavar la nariz y los oídos. Las mujeres la pueden emplear para lavados 

vaginales después de operaciones y partos. 

La manera recomendable para usarla es poner 10 gramo (dos puñados) de 

añahsqiru y agregar agua caliente; esta infusión se puede tomar 4 veces al día. 

También se pude hacer una decocción dos puñados de planta a la que se agrega 

agua y se pone a hervir por 10 minutos luego colar y hacer gárgaras para 

disminuir la infección en la garganta y evitar la neumonía. Este decoto pude 

servir, además para cualquier lavado de heridas. 
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 APIO 

El apio tiene propiedades antiinflamatorias, 

antirreumática, alivia los gases, estimula el flujo de 

orina. Antiguamente se creía que era un afrodisiaco, 

sin embargo actualmente (2010) el apio se considera 

un sedante suave 

Se considera un desintoxicante, sus tallos, hojas y 

semillas estimulan los riñones para que eliminen las 

toxinas, actuando sobre todo en las sales que se acumulan en las articulaciones 

y provocan rigidez e inflamación. Problemas artríticos y reumáticos. 

Las semillas contienen un aceite volátil que estimula la eliminación de toxinas de 

los riñones; sobre todo ayuda a eliminar sales, como los uratos, que suelen 

provocar la inflamación y la rigidez del sistema musculo esquelético, para aliviar 

los gases y la hinchazón del estómago; las semillas se toman para aliviar el dolor 

y la rigidez de las articulaciones y los músculos, sobre todo por la mañana, así 

como para eliminar la acumulación de líquidos relacionada con la artritis, y para 

aliviar los síntomas de la gota, o prevenirla. 

  

AYAHUASCA (AYAHUASHKA) 

Se utilizan la raíz y el tallo. 

La ayahuasca es alucinógena (altera la 

razón con engaño de los sentidos) y 

posiblemente una droga telepática. Los 

efectos inmediatos son eméticos (provoca 

vómito) y purgante, antes de que 

comiencen las propiedades psicodélicas 

que pueden durar hasta 24 horas. Para 

preparar la ayahuasca, se puede hervir el 

tallo durante 10 minutos en decocción para conseguir las propiedades 

purificantes. 

Para el alucinógeno se hace una decocción muy fuerte que se hierve durante 24 

horas y que se toma. Es probablemente muy dificil llegar a conocer las 

propiedades alucinógenas de la ayahuasca utilizada por los indígenas de la 

selva, debido a que las recetas para prepararla bebida son muy complejas y 
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utilizan más de una planta y algunos métodos de elaboración, que parecen variar 

de acuerdo a los efectos deseados; además el ritual en el cual se utiliza la 

ayahuasca como droga, parecen ser significativos en cuanto a las experiencias 

resultantes, sobretodo en la búsqueda de la visión, a las que los sabios se 

someten. 

El tratamiento de la artritis, en la provincia de Bolívar, se reporta la aplicación 

externa de manteca de burrocalentada en las partes afectadas, frotada 

vigorosamente, apretando en las coyunturas donde hay dolor. 

Uso Externo: La corteza mojada y molida en piedra o mortero, puede ser frotada 

en el cuerpo contra los dolores. También se prepara una tintura para tratar la 

anemia. La maceración preparada con la corteza actúa como vermífugo (útil para 

parásitos largos) y tónico. 

 

BARBASCO (SABUKU) 

El barbasco se conoce popularmente 

también como: chijol, habín, llorasangre, 

papaché, palo de zope, zopilote. Es un árbol 

de unos 15 m de altura. 

Las hojas cocidas se usan para tratar 

afecciones respiratorios (asma, catarro, 

gripe, tos, tos ferina), cefalea, dismenorrea, 

dolores, fiebre, gastritis, insomnio, náuseas 

y tiña. 

La corteza se usa para tratar alcoholismo, asma, bronquitis, cefalea, delirio, dolor 

de muelas, insomnio, histeria, neuralgia, tos ferina y rabia.  

La corteza y la raíz se usan para dolores (cabeza, muelas, neuralgia). 

Sus frutos se usan como veneno en las flechas. Los textos mayas prescriben la 

decocción de la hoja en baños con fines medicinales (asma, fiebre, tinea) y 

tóxicos. La corteza y las hojas se usan para intoxicar peces. Se le atribuyen 

propiedades analgésicas, anestésicas, antisépticas, ictiotóxicas, insecticidas, 

midriática, narcótica, purgante, sedante, sudorífica. 
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BELLADONA (WUILLADUNA) 

Se utiliza: la flor, los pétalos el fruto. 

El extracto de belladona paraliza la actividad del iris 

del ojo; se dice que algunas mujeres se ponían 

belladona en los ojos para mantener el iris abierto y 

resaltar su belleza (midriasis). Probablemente de allí 

viene su nombre "belladona". En efecto la atropina 

paraliza la actividad del iris del ojo así como la 

musculatura de la faringe, imposibilitando la 

deglución. En general es sedante. Debe dejarse su utilización en manos de 

especialistas. La atropina la utilizan los oftalmólogos, para examinar los ojos. 

Uso Externo: El extracto de belladona es utilizado por las parteras de la Provincia 

de Bolívar, en Ecuador, para frotar el abdomen de la mujer embarazada durante 

el proceso de parto, junto con manteca de gallina, con el propósito de calentar el 

vientre. 

 

 BERRO 

Se utilizan: Hojas, raíz, brotes tiernos y 

frescos. 

El berro es un purgante, estimulante 

digestivo. En la provincia de Chimborazo se 

aprovechan estas cualidades para el 

tratamiento de niños, jóvenes y adultos por 

problemas estomacales. 

Diurético. Se utiliza la infusión de berro, en la 

Provincia de Chimborazo, para el tratamiento de las infecciones de las vias 

urinarias (usar la planta fresca para esta finalidad). Para la infusión usar una 

cucharadita de brotes tiernos en 1/2 taza de agua, tres veces por día; no dejar 

reposar o hervir por mucho tiempo porque se perderá la vitamina C. 
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BOLDO 

Del boldo se utilizan: Hojas frescas o secas 

y los frutos. Se le conoce popularmente en 

Guatemala también por limoncillo. 

Estimula las funciones digestivas al 

aumentar la secreción biliar. Contiene 

boldina que es hepatoprotector. Se utiliza 

una infusión con media cucharadita de hojas 

de boldo en una taza de agua. Actua también 

sobre el sistema nervioso ocasionando 

sueño y leve anestesia. 

Es diurético. La infusión de boldo, pero también el aceite de boldo a razón de 5 

gotas, ha sido encontrado beneficioso en las infecciones génitourinarias. 

La infusuón de hojas se usa para tratar afecciones: (dispepsia, flatulencia, 

gastritis, indigestión, úlcera) , hepáticas (cálculos, ictericia, cólico, insuficiencia y 

litiasis biliar, inflamación) y genitourinarias (gonorrea, nefritis, sífilis, uretritis), 

jaqueca, gota y reumatismo. 

 

BORRAJA (BURRIQAS) 

De la borraja se utilizan: Las hojas, preferiblemente 

tiernas; flores y semillas. Ya Plinio y Galeno se 

referían a sus propiedades diuréticas. Los 

guerreros celtas la usaban para preparar un vino 

que les daba coraje para la batalla. Buena contra 

la tos. Por su acción descongestionante, calmante 

y expectorante en infusión. Para catarros en vías 

altas, infecciones respiratorias, bronquitis y traqueitis, tomado en infusión 

concentrada, antes de acostarse por la noche. Se dice que es útil para bajar la 

fiebre y para recuperar la vitalidad durante la convalecencia. En infusión utilizar 

1 cucharadita de flores; o bien 2. 3 cucharaditas de hojas con media taza de agua 

hirviendo, dejar reposar 5 minutos, tomar 3 veces por día, por 6 - 8 días. Uso 

externo: Las hojas de borraja pueden ser aplicadas a irritaciones de la piel; ayuda 

a extraer venenos. 
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BUENAS NOCHES 

NOMBRE COMUN: Don Diego de noche, 

Dompedro Periquito, Maravilla o Clavelillo. 

GENERO: Mirabilis. 

DESCRIPCION: 

Esta planta crece de 30 a 40 centímetros sus flores 

son de color amarillo y o de colores. 

USOS: 

Se utiliza como diurético, purgante y para curar las heridas, la raíz se cree 

afrodisiaco.  

Las hojas se utilizan para desinflamar, el jugo de la hoja para curar las heridas y 

las semillas se consideran toxicas. 

 Rupapaq (para la fiebre) 

Yuraq ñatita quntaymanta desintosicananpaq (para desintoxicar los pulmones 

del humo)  

 

CANCHA LAGUA (KANCHA YAKU) 

NOMBRE BOTÁNICO: Es Erythraea chilennis, 

Pers o genciana canchalagua, 

DESCRIPCION: 

Es una planta que crece en los cerros peruanos. De 

color característico y sabor amargo. 

Es una planta de grandes propiedades curativas. 

USOS: 

Paca wayrapaq (para los gases del estómago) 

Rupapaq nayanpaq (para la fiebre y el dolor. 

Aqcha rataypaq (para la caída del pelo) 

Granituta allichananpaq, qaqyapi barrukunapaq (para curar granitos y espinillas 

de la cara) 

 

MODO DE PREPARAR: 

Tomar diariamente una infusión de 10 gramos de hojas de canchalagua en medio 

litro de agua, distribuidos en tres tomas al día. 
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Para el aparato respiratorio se acostumbra a utilizar la maceración de un manojo 

de 20 gramos de canchalagua por un litro de agua, combatiendo la pleuresía o 

pulmonía antes de que presente o sea a los primeros días de fiebre o dolor costal. 

Para evitar la caída del cabello es recomendable echarse y frotarse el cabello 

con el macerado de canchalagua vigoriza las raíces capilares, impide la caída y 

la calvicie. 

 

 

CADILLO (AMOR SECO) 

NOMBRE CIENTIFICO: Bidens Pidosa L. 

NOMBRES COMUNES: Cadillo. Romerillo 

Blanco, Chipaco, Carapico, Chipaca, Cadillo de 

Huerta, papunga, pecunia, Cadillo de Perro, 

Papunca, pega pega.  

PARTES UTILIZADAS: Partes aéreas. 

USOS TRADICIONALES EN LA MEDICINA: 

La infusión de las hojas se utiliza para el tratamiento de la disentiría, diarrea, 

estados gripales, dolor de estómago, aftas bucales, angina, tos, fiebre, diabetes, 

edemas, hepatitis, hipertensión y ulceras gástricas duonales. 

Se emplea también como antibacteriano y diurético. 

Por vía tópica la infusión de sus hojas se emplea como antimicótico, vulnerario, 

antiséptico y en caso de dolores osteoarticulares. 

 

CASCARILLA (KASKARILLA) 

ANALIS FITOQUIMICO: 

 Alcaloides. 

 Taninos. 

 Compuestos fenólicos. 

 Flovonoides. 

 

USOS: 

Se pude utilizar 15 a 20 gramos de corteza y preparar un de copito en un litro de 

agua y tomarlo cuatro veces al día. 
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La grasa presencia de alcaloides y taninos hace que no se pueda utilizar en los 

niños y mujeres embarazadas,  y personas que tengan ulceras o desnutrición ni 

para personas con problemas cardiacos. 

A dosis elevadas puede provocar vómitos y náuseas y dolor abdominal. 

Se puede utilizar para desinfectar heridas  de la piel, hacer gárgaras ante 

faringitis y gripe. 

Sirve para evitar infecciones de las vías respiratorias altas como antiséptico. 

También favorece la digestión por que ayuda a la expulsión de bilis es decir es 

colágeno. 

 

 CACAO 

Se conoce popularmente también por: cacau, 

cocoa. El cocimiento de semillas y hojas se usa para 

tratar asma, debilidad, diarrea, fracturas, hijillo, 

inapetencia, malaria, parasitismo, pulmonía, tos, 

cólico y en venenamiento. 

El aceite de semilla se usa para tratar heridas, 

erupciones, quemaduras, labio rajado, afecciones 

dérmicas, dolor de muela, fatiga, malaria y reumatismo. Las hojas tiernas se usan 

para desinfectar heridas. 

Es una planta originaria de México, considerada por los mayas como alimento 

de los dioses. Más que medicamento es un excelente alimento.  

Es considerado un antioxidante cardiovascular, tiene propiedades diuréticas. 

Debido en parte a su influencia en los niveles de serotonina y endorfinas, el 

cacao tiene un suave efecto sobre la mente y las emociones, aumenta la 

agudeza mental y calma y relaja el cuerpo.  

Contraindicaciones: Puede provocar migrañas o jaquecas y molestias 

gastrointestinales. 
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CAPULI 

Del capulí se utilizan las hojas, el cogollo, y las 

ramas, para fines medicinales; y la fruta por su valor 

nutricional.  

Las hojas y los cogollos de esta planta se utilizan 

para calmar los cólicos, y las molestias del 

reumatismo. Es efectivo para combatir el malestar 

de la gripe, tiene propiedades expectorantes, alivia los accesos de tos, por lo que 

está indicado para la bronquitis, tos, ahogo y color azulado por falta de oxígeno, 

el catarro de las vías respiratorias y la tos convulsiva. 

  

CASCARA SAGRADA 

La cascara sagrada es verdaderamente un 

excelente purgante, puesto que, a dosis 

terapéuticas, actúa sin producir diarreas ni cólicos, 

ni desórdenes gástricos, mientras tonifica el sistema 

nervioso, vasomotor, regula las funciones del hígado 

y del intestino y excita el peristaltismo intestinal. Se 

administra en polvo y como extracto blando o seco, 

pero más especialmente en forma de tintura, de 

extracto fluido normal y de extracto fluido des amargado. También en forma de 

elixir: 50 g de extracto fluido de cascara des amargado, 50 g de glicerina, 100 g 

de alcohol de 95°, 200 g de jarabe, 6 gotas de esencia de naranjas, 100 g de 

agua. Se tomará un vasito antes de cada comida. 

 

COLA DE CABALLO (SIBUNKA) 

NOMBRE CIENTIFICO: Equisetun arvense. 

 

NOMBRE COMUN: cola de caballo, equiseto menor, cua de call, limpia plata, 

cien nudillos, candalilo, rabo de mula, rabo de lagarto. 

 

FAMILIA: Pertenece al género de las equisetáceas caballo. 
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DESCRIPCION: 

Es una planta herbácea que puede llegar uno a dos metros de sus tallos son 

cilíndricos huecos y frágiles. En el tronco hay anillos espaciados de los cuales 

salen hojas, se superpone a sus vecinas y forma racimos con sus hojas como 

tubitos delgados que parecen a la vista una cola de caballo. 

 

PARTES EMPLEADAS: Tallos y hojas. 

 

USO: 

Ulcerakunata, gastritiskunata allichanampaq (para cicatrizar las ulceras 

gástricas) 

Flujo menstrual mermachanampaq (reduce el flujo menstrual) 

Sinqapa yawarninpaq(para la hemorragia de la nariz) 

Yawarman isqichaypaq (para la diarrea con sangre) 

Yawarmanqumitupaq (para los vómitos con diarrea) 

Granituta, barrituta allichanampaq (para curar los granitos y el acné) 

Riñonkunapaq (para los riñones)  

Lisyawta paqanampaq (para lavar las heridas) 

 

MODO DE PREPARAR: 

En un litro de agua se hace hervir 40 o 50 gramos de cola de caballo y se le 

agrega el sumo de dos limones, para todos los casos se toma un vaso de este 

líquido dos o tres veces al día. De uso medicinal para los riñones y lavado de 

heridas. 
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CEBADA 

Como uso medicinal también se utiliza la semilla.  

Su uso es indicado para las personas que sufren 

de retención de líquidos, ya que la cebada, al 

mismo tiempo que es refrescante hace orinar. 

La decocción en gargarismos se usa para 

desinflamar la garganta; en cataplasma se usa 

para tratar lumbago, condiloma, inflamación y 

tumores 

  

CEBOLLA 

De la planta de la cebolla se utiliza, para fines 

medicinales: el bulbo, la parte blanca del tallo y 

raices.  

El bulbo fresco o cocido se usa para: tratar 

dispepsia, esplenomegalia, hipertensión, 

ictericia y prolapso rectal. La tintura, infusión en 

vino o jugo se usa para tratar afecciones renales 

(proteinuria), intestinales (cólico, indigestión, 

inflamación, estreñimiento, hemorroides, 

lombrices) y respiratorias (constipado, difteria, epistaxis, fiebre, pulmonía, 

resfriado, tos, tuberculosis), trombosiscoronaria, edema, y enfermedades 

exantemáticas. El bulbo fresco o tostado machacado se aplica en cataplasma y 

emplasto para tratar artritis, accesos, quemaduras, induraciones, inflamación, 

mezquinos, tumores y cáncer. 

Se le atribuyen propiedades antihelmíntica, antiséptica, calmante, colerética, 

depurativa, digestiva, diurética, emenagoga, emoliente, espasmolítica, 

estimulante, expectorante, rubefaciente, sedante y vermífuga. 

En general las propiedades de los diferentes tipos de cebollas son similares, 

aunque se dice que la cebolla blanca tiene propiedades parecidas a las del ajo, 

pero menos fuertes. 
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CEDRON Y HIERBA LUISA 

Flatulencia, insomnio nervioso, trastornos digestivos 

(indigestión, diarreas, cólicos biliares, vómitos, dolor 

de estómago, empachos), nervios, afecciones de la 

piel; cosmetología. 

 

 

 

CULEN (KULEN) 

 

NOMBRE CIENTIFICO: Psoralea glandulosa 

FAMILIA: De las plantas leguminosae. 

NOMBRE COMUN: Culen, Kulen Gualga, Hierba 

de San Agustín, Albahaquilla. 

DESCRIPCION: 

Es una planta medicinal que habita en las 

quebradas y en las riberas de los ríos es oriunda y 

crece en el Perú. 

La raíz del culén es subterránea leñosa y perenne. 

El tallo es erguido semi leñoso, de corteza estriada de color café puede llegar a 

medir más de cinco metros. 

Las hojas son muy aromáticas, especioladas, opuestas, enteras, lanceoladas y 

caducas. 

Las flores del culén carecen de racimos miden de 10 a 15 cm. De largo de color 

amarillo. 

El fruto de esta planta es seco en forma de vaina mide de 6 a 7 mm. Está 

compuesto por aceites esenciales, resinas y tatinos. 

USOS: 

Paca nanaypaq (para curar el estómago) 

Hemmoidesta allichanapaq (para curar la hemorroides) 

Ñatipaq (para el hígado) 

Wayrata ashluchananpaq (para los gases) 

Lisywanta allichanapaq (para curar las herida) 

Rupapaq (para la fiebre) 
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Mulluqnanapaq (para el apetito) 

CHANCAPIEDRA (SARU RUMI) 

NOMBRE CIENTIFICO: Phyllantus Nirudi. 

NOMBRE COMUN: Chanca piedra, Pernilla del Pastor, Baúl Patria, Viernes 

Santo, Sasha Foster, Quebrapedra 

DESCRIPCION: 

Es un arbusto que crece silvestre pero que también pude ser cultivado. 

Alcanza una altura que va entre los 30 y 60 centímetros. 

Con hojas muy verdes, de forma oblonga, que nacen  enfrentada a lo largo y 

delgados tallidos. 

Planta anual cuyas pequeñas flores dan lugar a frutos de forma casi triangular. 

USOS: 

Te supaq (como té) 

Cálculos renaleskunata allichanapaq (para curar los cálculos renales) 

Prostatapu saksashanta  bajanapaq cusiyakunata (para desinflamar la próstata 

y vías urinarias) 

Ñatipaq (para el hígado) 

MODO DE PREPARAR: 

Sus hojas secas se emplean en infusión como te de 50 gramos por litro hirviendo. 

Para los males producidos por los cálculos o piedras renales o biliares. Se bebe 

en pocillos y durante tres veces al día, antes de los alimentos, en ayunas y antes 

de acostarse. Se debe mantener esta dosis por un tiempo observando los 

resultados 
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COLA DE CABALLO 

(La Cola de caballo se conoce también en los Andes del 

sur de Ecuador como Caballo chupa). En Guatemala se 

le conoce también como: canutillo, carricillo.  

Se utiliza toda la planta, el tallo estéril preferiblemente 

fresco, se utiliza también las cenizas de la planta 

Se lo considera diurético. Se ha demostrado 

beneficioso en el tratamiento de hidropesía. Para 

preparar la infusión se hierve 1/2 taza de agua y dejar reposar 2 cucharaditas de 

cola de caballo fresco o seco. Al usar la ceniza, dosificar 1/4 de cucharadita a la 

vez. En extracto líquido de 10 a 60 gotas por taza de agua caliente. Se usa para 

tratamiento de cálculos o piedras y en general para afecciones de los riñones y 

del hígado. 

  

CULANTRILLO (KUWLANTRILLU) 

Este helecho perenne, en Guatemala se 

conoce también como: Chib ó culantrillo de 

pozo.  

La decocción o jarabe de la planta completa se 

usa, por vía oral, para tratar alopecia, 

afecciones respiratorias (amigdalitis, asma, 

bronquitis, catarro, congestión nasal, 

inflamación de la garganta, influenza, pleuresía, 

ronquera, tos), y urinarias (disuelve los cálculos renales, disuria, nefritis) , facilitar 

el parto, disminuir la presión arterial, aliviar el reumatismo, molestias menstruales 

, arteriosclerosis, ictericia y dolor de muelas. 

La decocción de la planta se aplica como ungüento para el tratamiento de 

escrófulas, heridas, esclerosis, induraciones y tumores. 
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CULANTRO (KUWLANTRU) 

También conocido como ceandro, celandria, 

cilandro, cilantro, cilantro hortense, cilantro 

silvestre, ciliandro, coantrillo, coendro, 

coentro, coentro das hortas, colentro, 

coriandro, cuantrillo, culantro, jilantro, 

salandria, xendro.y en Guatemala, como 

saquil. 

El cocimiento de frutos, por vía oral, se usa 

para tratar afecciones gastrointestinales 

(colitis, diarrea, flatulencia, gastritis, parásitos), 

diabetes, histeria y neuralgia. 

La cataplasma de hojas frescas se aplica tópicamente para el dolor de cabeza, 

mal de montaña y, en inhalaciones para la epistaxis. 

El cocimiento de semillas se administra, por vía oral y tópica, para tratar, cáncer, 

induraciones, mezquinos, úlceras, tumores, reumatismo y articulaciones 

adoloridas. 

 

 

 DIENTE DE LEÓN 

Acción: tónico amargo, diurético, 

purificador del hígado, laxante suave, falta 

de apetito y malas digestiones, función 

hepática débil.  

Las hojas se usan cuando se tiene 

retención de líquidos, presión alta, a causa 

de su alto contenido en potasio. 

La raíz se utiliza como un suave purificador 

de la sangre, actúa sobre varios problemas 

cutáneos (acné, forúnculos, eczemas). 

Contraindicaciones: puede provocar reacciones alérgicas. 
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EUCALIPTO (UKALIPTU) 

El cocimiento, infusión e inhalación de las 

hojas se usa para tratar afecciones 

respiratorias (asma, amigdalitis, 

bronquitis, faringitis, gripe, influenza, 

laringitis, resfrío, tos, tuberculosis), y 

digestivas (diarrea, dispepsia), artritis, 

cistitis, diabetes, fiebre, estomatitis, 

malaria y reumatismo.  

En homeopatía se usa para bronquitis, resfrío, laringitis, y reumatismo. 

Tópicamente se aplica a heridas, lepra, leucorrea, llagas, pústulas, quemaduras, 

úlceras, vaginitis  fibromas y tumores. Las hojas frescas se mastican para 

fortalecer las encías. 

Se le tribuye propiedad anestésica, antiséptica, depurativa, digestiva, 

espasmolítica, estimulante, expectorante, febrífuga, hipoglicémica, insecticida, 

rubefaciente y vermífuga 

 

ESCORSONERA (ISKURSUNIRA) 

NOMBRE BOTANICO: Scorzonera Hispánica. 

FAMILIA: Compuesta Sinaterias, Salsifi. 

DESCRIPCCION: 

Se cultiva en huertas para la obtención de sus raíces gruesas escamosas, de 

corteza negra que se comen cosidas y de sus hojas que se emplean en 

ensaladas parecidas al Salsifi, por lo que se conoce como salsifí, negro. Aparte 

de construir un alimento muy apreciado, debido a su composición química tiene 

algunos méritos curativos como laxante, diurética, depurativa; por lo cual es 

recomendable su uso diario en la dieta habitual. 

USOS: 

Como purgante. 

Para depurar la sangre. 
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MODO DE PREPARAR: 

Se prepara el cocimiento de la raíz en 

una taza de agua. Como en todos los 

casos de empleo de plantas medicinales 

debe observarse los los efectos que 

produce, pues no todos los individuos 

reaccionan bien ante determinada hierva 

o dosis de su cocimiento, infusión o 

ingestión. 

Como diurética y depurativa se aconseja hervir un litro de agua y 40 gramos de 

raíz cuando el líquido esta por enfriar se cuela o filtra, y este se y toma 4 veces 

al día, siendo la primera en ayunas. Observar el efecto; en caso negativo o 

excesivo suspenda la dosis.  

                         

FRESA SILBESTRE (MULLAKA) 

Ambas especies se cultivan en América y se usan 

indistintamente con fines comestibles o medicinales. 

La decocción o infusión de las hojas frescas se usa 

para el tratamiento de afecciones renales (cistitis, 

hematuria, retención urinaria, uro litiasis), diarrea, 

disentería, gota, e hipertensión.  

Tópicamente se aplica la decocción en el tratamiento 

de eczema, los emplastos en heridas, llagas y úlceras y la pomada y ungüento 

en cáncer inflamaciones y tumores. La tintura de hoja, frutos y raíces se usa para 

afecciones renales y digestivas, para lavados vaginales y oculares y en 

gargarismos para úlceras de la boca y fortalecer las encías y los dientes flojos. 

El jarabe del cocimiento del fruto u hojas y raíces se usa para aliviar catarro 

crónico y bronquitis. 

Se le atribuye propiedad astringente, diurética, emoliente, laxante y tónica. 
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FRIJOLILLO (MUNTI PUSPU) 

Otros nombres populares en Guatemala: bricho, comida de 

murciélago, cimarrón, escapacle, furrusca, habilla, 

hediondío, moquillo. 

La decocción o infusión de hojas se usa oralmente para 

tratar afecciones gastrointestinales  (diarrea, dolor de 

estómago, estreñimiento), y respiratorias (catarro, cefalea, 

fiebre, gripe, resfrío, tos), fiebre amarilla, gonorrea, ictericia, problemas renales, 

reumatismo, fiebre y desordenes etnopsiquiátricos. 

La decocción de hojas se utiliza tópicamente en lavados y emplastos para tratar 

afecciones de la piel (úlceras, heridas, eczemas, empeines, erupciones, 

inflamaciones, salpullido, tinea, varicela)  y tumores inflamados. 

Las hojas y raíces se usan para disentería, diarrea, gonorrea, y complicaciones 

del hígado; Las flores y raíces se usan para tratar afecciones digestivas y 

respiratorias. 

A las hojas y raíces se le atribuyen propiedad antirreumática, colagoga, 

depurativa, espasmolítica, laxante, purgante y vermífuga, a la raíz se le atribuye 

propiedad sedante. 

 

FLOR BLANCA (YURAQ TUKTU) 

 

NOMBRE CIENTIFICO: Budleia, utilis. 

NOMBRE COMUN: Flor blanca. 

ORIGEN E HISTORIA 

Es planta tipuica del peru, crece en la sierra tiene diversos usos relacionados 

con el aparato genital femenino, pero tiene sus contra indicaciones para las 

mujeres embarazadas.es muy empleada entre las mujeres de la serranía para 

lavados vaginales. 

Las cuales se hace una infusión para hacerse lavados en las partes genitales 

femeninos. 

PARTES EMPLEADAS: Las hojas. 

USO EXTERNO: 

Nanaykunata asla runananpaq (para aliviar los dolores)) 

Shunqupaq (para el corazón) 
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Millanay mestualeskunata aslashan(alivia cólicos menstruales) 

Nervioskunapaq (para los nervios) 

Infusiota rupay upiayanapaq(para tomar en infusión) 

MODO DE PREPARAR: 

Se prepara un emplasto se debe machacar las partes indicadas de las plantas 

con un poco de agua tibia o caliente para obtener una especie de papilla el cual 

se debe aplicar en las partes afectadas para aliviar los dolores y desinflamar, se 

coloca sobre la piel cubriendo con una gasa limpia cuidándose del polvo y tratar 

de sujetarla durante tres horas. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOR DEL MUERTO (QARWA TUKTU) 

NOMBRE COMUN: Cempasushil, deriba de la voz nahualt, cempohualxochitl, 

que se traduce como “veinte Flor” de cempohualli= veinte y xolchitl = flor. 

NOMBRE CIENTIFICO: 

Es tagetes erecta. 

Las típicas flores son muy aromáticas, de color amarilla intenso al anaranjado y 

la floración es prolongada: se extiende todo el verano al otoño. 

USOS RITUALES: 

La flor se ha utilizado en los días de muertos, una pequeña flor amarilla para 

honrar a sus muertos pues su color guarda el calor de los rayos solares otros 

dicen que los pétalos alumbran el camino cuando los muertos nos visitan, otros 

dicen que es su aroma la que los guía. 

 

 

 



117 

USOS MEDICINALES: 

Se utiliza para los trastornos digestivos y para los trastornos de las vías 

respiratorias, un té de estas flores para la bilis con flore de manzanilla y hojas de 

hierba buena. 

También se utiliza en afeccione bronco pulmonares. 

Para mejorar el cólico menstrual y para dar baños postparto y buen remedio para 

mejorar la producción de leche materna. 

Es abortiva no se debe utilizar durante el embarazo. 

Para tratar problemas de la piel como las verrugas, salpullido y llagas, para el 

dolor de oído y otros usos más. 

Te de hojas y flores de muerto con limón para malestares del hígado y la vesícula 

biliar. 

Te de hojas y flores de muerto con hierba buena y manzanilla (digestivo. 

Desparasitarte, analgésico, carminativo (combate los gases intestinales. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

GUAYABA 

 

En Guatemala se le conoce también como: cak, 

ch'amxuy, coloc, eanandí, ikiec, guava, patá, pataj, 

pichi, posh. La decocción de hojas y corteza se usa 

por vía oral para tratar afecciones digestivas 

(amebiasis, diarrea, disentería, cólicos, dolor de 

estomago,parasitismo intestinal, vómito), anemia, 

artritis, diabetes, hemorragia, hinchazón, uretritis, 

asma y resfrío. La decocción de la raíz se usa para 

tratar hidropesía. 
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A las hojas y corteza se le atribuye propiedad antibacteriana, antihelmíntica, 

astringente, carminativaespasmolítica, y tónica.  

El fruto se usa para aliviar la congestión respiratoria, se le atribuye propiedad 

astringente, febrifuga y desiflamante. 

  

HIERBABUENA 

Conocida también en Guatemala como: 

alavina, arvino, menta dulce, pan sut, yerba 

buena.  

En otros lados se le conoce también por: 

batán, hierba buena, hierba buena común, 

hierba romana, hojas de Santa María, 

hortelana, mastranzo, mastranzo menor, 

menta, menta griega, menta hortense, menta 

romana, menta verde, salvia romana, 

sándalo, sándalo de jardín, yerbabuena, yerba buena, yerba buena común, 

yerba buena de los huertos, yerba buena española, yerba de huerto, yerba del 

tiñoso, yerba olorosa, yerba santa. 

En su uso tópico, el aceite de hierbabuena tiene acción relajante y actúa como 

antiirritante y analgésico con capacidad de reducir el dolor y de mejorar el flujo 

de la sangre al área afectada. 

HINOJO ( AYAQ TUKTU) 

La infusión se usa para aliviar flatulencia, 

indigestión, cólicos, dolor de estómago, 

molestias en la garganta y encías, baja el ácido 

úrico; aumenta el flujo de leche en 

amamantadoras de sus bebés 

También se le puede dar un uso externo para 

aliviar las irritaciones de los ojos cansados y la 

conjuntivitis.  

Se exprime la planta tierna y se aplica con una gasa un poco de jugo sobre los 

ojos.  
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Otro método es el de cocer una cucharada de semillas en 300 ml de agua. Hervir 

durante cinco minutos, filtrar,dejar enfriar y usar para lavar los ojos dos o tres 

veces al día. 

  

HUACATAY (SHILSHIL) 

NOMBRE COMUN: En el Perú se le 

conoce como “huacatay” nombre que 

proviene del quechua. En Bolivia como 

wacataya o wacateca. 

FAMILIA: Asteraseas, herecta puede 

alcanzar 50 cm. De altura. 

USOS: 

En la gastronomía peruana como condimento en las ajis, indispensable en la 

preparación de la Ocopa, solo se usa las hojas frescas arrancadas a mano y sin 

tallos. 

El huacatay también pude ser utilizado como pesticida. 

También se le atribuyen propiedades medicinales como digestivo, carminativo y 

antiabortivo. 

La infusión de sus hojas se usa para aliviar los dolores gástricos y la decocción 

de sus flores y hojas frescas para aliviar los catarros y bronquitis. De sus hojas 

se extrae un aceite esencial utilizado en perfumería y aromaterapia.                                         

 

JACARANDA 

La infusión y tintura de flores, hojas y corteza se usa 

por vía oral para el tratamiento de disentería amebiana 

y otras afecciones gastrointestinales agudas.  

Se le atribuye propiedad antiséptica, anti amebiana, 

antitumoral y espasmolítica. 

 

ISHPINGO (ISHPINKU) 

Es el nombre que se pone a una especie que se usa para poner en la colada 

morada. La cual tiene las características de la pimienta dulce. 

FAMILIA: Lausareas, ocotea quixus. 

GENERO: Nectandra. 
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USOS: 

La corteza y las hojas en infusión para calmar un golpe interno o para el asma. 

También para realizar baños a las personas o niños para el susto y tos. 

 

              

  

 

 

 

 

LANCHE (LANCHI) 

ANALIS FOTOQUIMICO: 

 Flavonoides. 

 Alcaloides. 

 Esteroides. 

 Compuestos fenólicos derivados del 

catecol. 

 Tatinos. 

 Cardelodinos. 

 Aceites esenciales. 

  

USOS: 

Utilizarla como infusión después de los alimentos, pues favorecerá la digestión 

por su buena combinación de compuestos fenólicos gras cantidad de flenoides,  

aceites esenciales y tatinos; lo que podría aliviar algún dolor estomacal al 

disminuir los efectos de la fermentación de los alimentos. 

Se puede tomar como infusión después de los alimentos de difícil digestión. 
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LIMON 

La planta de limón tiene propiedades 

antiulcéricas que ayudan a eliminar la acidez 

gástrica. Además, contribuye un estimulante para 

el hígado (muy adecuada en los casos de 

insuficiencia hepática) y detiene la defecación 

excesiva producida por la diarrea.  

Esta planta actúa como un depurativo excelente 

para tratar el reumatismo, la artrosis, la artritis, la gota o los cálculos en el riñón. 

La planta del limón es útil entre otras cosas para mejorar la circulación 

sanguínea, rebajar la hipertensión, eliminar los parásitos intestinales, combatir la 

anemia, la obesidad y el insomnio. 

  

MAIZ (SARA) 

Padecimientos renales (calor, inflamación, 

piedras en la vejiga, orina retenida, riñón tapado, 

mal de orín), baja la presión arterial, control de la 

diabetes, padecimientos digestivos (dolor de 

estómago, estreñimiento, vómito), baja el 

colesterol. 

 

MALVA (BALMA) 

Se emplean las flores y, en menor medida, las hojas. Las hojas tienen mucílagos, 

vitaminas A, B1, B2 y C, además un principio oxitócico y estimulante del intestino. 

Posee propiedades emolientes, antiinflamatorias, antitusivas y laxante ligero. Se 

utiliza en catarros, bronquitis, faringitis, gripe 
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EL MATICO O CORDONCILLO (MATIKU) 

Piper angustifolium - Piper aduncum 

 

PLANTA MEDICINAL PROMISORIA DEL PRESENTE SIGLO 

 

El matico es una planta cosmopolita de la familia 

de la pimienta (Piperaceae) de aproximadamente 

3 metros de altura que crece en la costa, selva 

alta y baja y en los valles interandinos de la sierra. 

Se le conoce tan bien con el nombre de 

“cordoncillo” y “hierba del soldado” y en idioma 

shipibo-conibo, los nativos lo conocen con el 

nombre de “potoima rao”. En este idioma, potoima 

significa empacho y rao, remedio, resultando la 

traducción  

En remedio para el empacho. Las hojas de la planta son alternas, ovaladas con 

el ápice terminal en punta (1,2,3,7,8).  

Según las referencias históricas, esta planta era conocida desde la época pre-

incaica y aplicada medicinalmente como hemostático y anti inflamatorio. Fue 

descrita como una planta de hojas grandes y de olor aromático (2). 

Uso etnomedicinal 

En la actualidad, su uso etnomedicinal es múltiple y variado siendo empleado 

para aliviar y curar enfermedades del tracto respiratorio (anti inflamatorio y 

antitusígeno), en dolencias gastrointestinales (diarreas agudas o crónicas) y 

tópicamente en infusión de las hojas para hacer gárgaras y como vulnerario (para 

el lavado de heridas externas). Igualmente la infusión de estas hojas juntamente 

con otras como la malva de olor es muy útil para los baños de asiento y lavados 

vaginales siendo útil en los descensos fluidos y blanquecinos causados por el 

parásito Trichomona vaginalis. Sin embargo, estos lavados deben evitarse en los 

días de la menstruación. Para el empacho y enfermedades gasstrointestinales, 

se deben soasar 2 ó 3 hojas a fuego lento y frotarse todo el estómago.  

Esta planta crece como silvestre en muchos lugares del Perú, siendo 

aprovechado por menos del 5% de la población, por desconocimiento de sus 

propiedades medicinales ó simplemente, falta de costumbre ó por no tener 
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confianza en la planta natural y tener preferencia por los productos ya elaborados 

naturales o sintéticos. Esta idiosincrasia popular ha orientado a pequeños 

inversionistas y científicos a preparar productos a base de esta planta. Un 

ejemplo es el jabón antiséptico de matico. 

Estudios de laboratorio 

Los estudios de laboratorio realizados, han confirmado la acción anti 

inflamatoria, antiséptica (20 mg/ml inhibe las bacterias: Staphylococcus aureus 

y a Escherichia coli, 

 

MUÑA (CHAMAQAS) 

Conocida como huayco, coa o ismuña. 

Es una planta que crece en la sierra 

peruana, planta arbustiva y leñosa, 

alcanza hasta un metro de altura, en la 

serranía se ha incrementado su uso para 

condimentar las comidas, es utilizada 

como infusión por sus propiedades 

carminativas y estomacales. 

Las hojas se emplean en la curación de 

fracturas, luxaduras y tumores 

ocasionados por golpes. 

USOS: 

AGUDEZA VISUAL: Ayuda a mantener la agudeza visual, infusión de hojas y 

flores. 

Preparar un manojo en infusión y tomar como agua de tiempo. 

CATARATAS: Infusión de hojas y flores. 

FLATULENCIA: Infusión de hojas y flores. Preparar un manojo en infusión y 

tomar como agua de tiempo. 

SOROCHE: E aroma de muña ayuda a liberar los bronquios y disipa. Infusión de 

hojas y flores. Preparar un manojo en infusión y oler el aroma el tiempo 

necesario. 

VIAS RESPIRATORIAS: Descongestiona las vías respiratorias. Infusión de 

hojas y flores. Preparar un manojo de infusión y tomar como agua de tiempo.  
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ORTIGA(SHANKA) 

(Caiophora spp.) 

FAMILIA: Loasáceas 

NOMBRES: Ortiga colorada, ckora-quisa, 

llungo-llungo, puca shinua. 

DISTRIBUCIÓN: Crece de manera silvestre en 

la sierra del Perú. 

DISTRIBUCIÓN: 

* Medicinal: La infusión de la planta se usa 

contra la neumonía y la tos persistente. También como desinflamante y para 

curar la ciática. 

 

EL ANIS 

Pimpinella anisum 

El anís (Pimpinella anisum), es una hierba de la familia de las apiáceas originaria 

de Asia y naturalizada en numerosas regiones. 

Descripción 

Forma matas de más de 50 cm. de altura, con hojas pinnadas en la base y más 

profundamente divididas en la parte superior del tallo. Las diminutas flores 

blancas son pentapétalas. Los frutos-semillas consisten en dos carpelos unidos, 

llamados cremocarpos, que tienen un fuerte sabor aromático. 

Usos 

Sus semillas se utilizan como condimento en 

panadería y repostería, en la elaboración de licores 

(anís, anisette) así como en algunos curries y platos de 

marisco. Todas las partes vegetales de la joven planta 

son comestibles. Los tallos tienen una textura parecida 

al apio y son mucho más suaves de sabor que las 

semillas. 

Principios activos 

La destilación de las semillas libera un aceite volátil 

que se utiliza en el tratamiento de cólicos flatulentos. Como infusión sirve para 

trastornos digestivos. 
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El elemento principal del aceite (más del 90%) es el anetol (C10H12O or 

C6H4[1.4](OCH3)(CH:CH.CH3.) También contiene chavicol metileno, aldehído 

anísico, ácido anísico y un terpeno. 

El anís estrellado obtenido de los pericarpos en forma de estrella de la planta 

Illicium verum, nativa de China, también contiene anetol, pero no está 

emparentado botánicamente con el anís, aunque debido a su sabor y aroma 

similar se utiliza frecuentemente como un sustituto más barato en panadería y 

elaboración de licores. 

 

LLANTÉN 

(Plantago major HÁBITAT: 

El llantén es una planta pequeña que mide unos 

40 cm de altura, posee hojas largas y ovaladas, 

y sus flores, de color verde amarillento, están 

agrupadas en espigas. 

 

Crece silvestre o cultivado en cualquier tipo de 

clima hasta el límite de las heladas y requiere de 

suelos con abundante materia orgánica y de 

buen drenaje. Se propaga por semillas y se le puede sembrar durante todo el 

año. 

 

PROPIEDADES MEDICINALES: 

El llantén actúa contra las infecciones urinarias, la leucorrea, cólicos renales, 

tuberculosis, úlceras gástricas, hepatitis, asma, bronquitis, conjuntivitis, 

hemorroides, uta, picadura de insectos y abcesos. 

También es un buen astringente, expectorante, antiséptico bucal, antirreumático, 

antidiarreico, antipalúdico y antitusígeno. 

 

ECONOMÍA: 

Gracias a su composición química, el llantén contiene propiedades medicinales 

que pueden ser aprovechadas de manera eficiente en los mercados mundiales 

de productos médicos naturales. 
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OREGANO (URIWANU) 

NOMBRE CIENTIFICO: Uriganun majorada. 

NOMBRES VULGARES: Comúnmente 

orégano es una hevasea aromática del genero 

uriganum, muy utilizada en la cocina y son las 

hojas de esta planta que las utilizan como 

medicina y comida tanto frescas como secas. 

DESCRIPCION: 

Pequeño arbusto de 45 cm., los tallos se ramifican en la parte superior y tienden 

a desojarse en las partes más inferiores. 

Las diminutas flores de color blanco y rojo que nacen en apretadas 

inflorescencias terminales muy ramificadas están protegidas por diminutas 

hojillas de color rojizo. 

ORIGEN: 

En las .leyendas mitológicas se le conoce como afrodita(diosa del amor y el 

romanticismo) que fue la que planto el primer orégano y dio la fragancia que 

actualmente posee. 

PROPIEDADES MEDICINALES: 

La más importante su actividad antioxidante, antibacteriana y en estudios 

bastante primarios antitumoral, antiséptica y también se le considera tónica y 

digestiva. 

En la medicina popular, la infusión de orégano ha sido utilizado como un auxiliar 

del tratamiento de la tos y altamente eficaz en el tratamiento de la diabetes. 

 

PAICO(PAYKU) 

(Chenopodium abrosioides) 

FAMILIA: Quenopodiáceas 

NOMBRES: Paicco, payco, paiku, amush, camatai, cashiva, cashua. 
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DESCRIPCIÓN: Es una hierba que puede alcanzar 

hasta 1 m de altura, muy ramificada en la base y con 

pubescencia glandular. Posee hojas alternas de color 

verde oscuro, siendo las inferiores ovoides y 

lanceoladas y de bordes dentados, y las superiores 

pequeñas, lanceoladas y de bordes enteros. Sus flores 

son pequeñas y se agrupan en panículas y su fruto 

globoso tiene una semilla color negro. 

 

DISTRIBUCIÓN: Crece de manera silvestre y cultivada en la costa, sierra y 

Amazonía del Perú, hasta los 4,000 msnm. 

 

ORIGEN: Es una especie nativa y cultivada desde muy antiguo. 

 

USOS: 

* Alimento: Las hojas se consumen como verdura en sopas, chupes y caldos. 

Las semillas se utilizan como aderezo en la preparación de frijoles. 

* Medicinal: Las hojas del paico alivian los cólicos estomacales, resfríos, 

espasmos, hemorroides, pulmonías, gastritis, dismenorrea, inflamaciones de las 

vías urinarias, y sirve como antitusígeno, antihelmíntico, purgante, diurético, 

hepatoprotector, antinflamatorio, antiemético, antiséptico, digestivo y 

antirreumático. 

* Etnoveterinaria: Se le utiliza para tratar parasitosis grastrointestinales de los 

animales domésticos y en casos de timpanismo. 

* Pesticida: Las hojas secas en polvo sirven para eliminar pulgas y otros insectos. 

 

CULTIVO: Se le cultiva en climas tropicales subtropicales y templados, en suelos 

de cualquier tipo pero con abundante materia orgánica. Se propaga por semillas 

y esquejes, y se le puede sembrar durante todo el año, en asociación con 

hortalizas en huertos. 
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ROMERO(RUMIRU)  

(Rosmarinus officinalis) 

El romero muy popular como hierba de cocina, 

especialmente en los platos mediterráneos y también es 

utilizado como un aditivo de jabones y otros cosméticos. 

En la cultura popular el romero ha sido utilizado por los 

herbalistas para mejorar la memoria, aliviar el dolor y 

espasmos musculares, estimular el crecimiento del pelo y 

apoyar el sistema circulatorio y nervioso. También se cree 

que afecta al ciclo menstrual, podría inducir al aborto, alivia el dolor menstrual, 

incrementa el flujo de la orina, y reduce el dolor del riñón (por ejemplo de las 

piedras en el riñón). Recientemente, el romero ha sido objeto de estudios de 

laboratorio con animales investigando su potencial prevención del cáncer y sus 

propiedades antibacterianas.  

LA PLANTA 

Nativa del área mediterránea, el romero es actualmente ampliamente cultivado 

en otras partes del mundo, aunque se desarrolla preferentemente en un clima 

cálido y relativamente seco. La planta toma el nombre de rosmarinus, un término 

latino que significa "rocío de mar". 

PARTES DE LA PLANTA UTILIZADAS 

Las hojas y ramitas del romero son utilizadas para la cocina y para usos 

medicinales. 

INDICACIONES Y USOS MEDICINALES DEL ROMERO  

Conservación de alimentos 

La mayor parte de la evidencia de los usos medicinales del romero proviene de 

la experiencia clínica más que de estudios científicos. Sin embargo, recientes 

estudios de laboratorio han mostrado que el romero ralentiza el crecimiento de 

algunas bacterias tales como la E. coli y S. aureus que están relacionadas con 

el proceso de descomposición de los alimentos, y puede en realidad comportarse 

mejor que algunos de los conservantes de alimentos comercializados en la 

actualidad. 

Alopecia 

Uno de los tradicionales usos del romero ha sido estimular el crecimiento del 

cabello. 
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TOMATILLO (AGUYMANTO) 

NOMBRE CIENTIFICO: Physales 

Aequata Jacq, Isocarpa Brot . Ex. 

NOMBRE COMUN: tomatillo, tomate de 

cascara, tómate verde, tomate de milpa. 

DESCRIPCION: 

Planta herbácea erecta y ramificada sin 

pelos o en ocasiones con pelos 

espaciados de 15 a 60 cm. De alto. 

PARTES USADAS. Hojas y frutos. 

USOS: 

En nuestro país se usan los frutos tradicionales para la atención de problemas 

respiratorios y estomacales, tos ferina y tos (en cocimiento con semillas de 

tamarindo para la tos) 

Asado en plasma se aplicasen cataplasma lo más caliente posible para las 

amígdalas inflamadas. 

También se utilizada caliente o frio para la fiebre. 

Machacado el jugo se utiliza para el dolor de oído. 

Otros usos reportados de sus hojas y frutos: son afecciones bilis, infección del 

estómago, calvicie, caspa, presión arterial alta, diabetes y vista. 

 

TARA(TAYA) 

(Caesalpinia spinosa) 

HÁBITAT: 

La TARA es un árbol de curiosas formas 

retorcidas y aspecto lúgubre, que se 

desarrolla en la costa y sierra hasta los 3,000 

m de altitud. 

La TARA mide hasta 5 m de alto, crece silvestre y cultivada en suelos arenosos 

y rocosos, y sus ramas, abiertas y espinosas, producen unas vainas aplanadas 

de color rosado de 10 cm de largo. 
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PROPIEDADES MEDICINALES: 

La TARA tiene múltiples propiedades: produce una goma que estabiliza los 

alimentos, cura la amigdalitis, la fiebre, gripe, cicatriza las heridas, evita la caída 

del cabello y es efectivo contra piojos e insectos. 

 

ECONOMÍA: 

Las vainas de la TARA tienen un alto porcentaje de tanino, que fuera utilizado 

por los peruanos prehispánicos para el teñido de prendas que aún conservan su 

color a pesar del paso de los siglos. 

El Perú es el principal productor de TARA en el mundo y sólo exporta 5 mil 

toneladas, aunque existe mercado para más de 10 mil.  

 

VALERIANA 

(Valeriana radicata) 

FAMILIA: Valerianáceas 

NOMBRES: Valeriana, phusa-phusa, 

pfusa-pfusa. 

DISTRIBUCIÓN: Es una hierba que 

desarrolla en forma silvestre en los 

pajonales y roqueríos de la sierra. 

USOS: 

* Alimento: Como verdura. 

* Medicinal: Se le utiliza para controlar los nervios y las emociones fuertes, así 

como para el dolor de cabeza. 

 

VERBENA 

(Verbena litoralis) 

HÁBITAT: 

La verbena es una herbácea que mide hasta 1 metro de 

alto que crece silvestre en costa,  

Sierra y selva hasta los 4,000 msnm. 

Puede ser cultivada en cualquier época del año bajo 

climas tropicales, subtropicales y templados, en suelos de 
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cualquier tipo que contengan abundante materia orgánica y que posean buen 

drenaje. 

 

PROPIEDADES MEDICINALES: 

Gracias a su contenido de vitaminas A, B y C, la verbena tiene diversas 

propiedades medicinales: se le utiliza en caso de infecciones y cólicos 

estomacales, tifoidea, bronquitis, dermatitis, paludismo, úlceras y diabetes. 

También es un efectivo expectorante, laxante, antitusígeno y purificadora de la 

sangre. 

 

ECONOMÍA: 

La verbena puede ser introducida con éxito en el mercado mundial de los 

medicamentos naturales. También puede ser aprovechada como planta 

ornamental. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Llegue a la conclusión de que las plantas medicinales no solo sirven para un 

solo propósito, sino que sirven también para más propósitos curativos. Pude 

saber que las plantas no solo son para ayudarnos con la fotosíntesis y otros 

procesos vitales sino que también puede ser para ayudas en la medicina. 

 

2. Gran parte de estas plantas son esenciales para nuestra vida porque sino hoy 

en día no existirían muchas curas o remedios, para enfermedades tan simples 

como la gripe, ataques nerviosos, etc. Pues estoy hablando de remedios 

naturales. Muchas de estas plantas han sido la base de los remedios y curas. 
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Hongos 

 

Supiquegua (Stachys petilosa). 

 

ANIMALES SILVESTRES. La mayoría de los animales se encuentran en las 

partes altas del  páramo en los bosques naturales y bosques cultivados 

(forestales),   así mismo también se encuentran en la parte baja de Chetilla 
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CUADRO N°9 Animales silvestres 

N° 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
QUECHUA 

NOMBRES CIENTIFICOS 

1 Vizcacha  Viskacha Lagidium peruanum 

2 Wuaywuash wuaywuash Cavia tschudii 

3 Zorro Atuq Duscycon culpaeus andinus 

4 Zorrillo Añash Conepatus semistriatus 

5 Venado Luychu Odocoileus peruvianus 

6 
Perdiz 

Pishqu 
chumpi 

Nothoprocta curvirostris 

7 
China Linda 

Shumaq 
China 

Phalcobaenus 
meganlopterus 

8 

Lic Lic (Gaviota 
silvestre) 

liklik Vanellus resplendens 

9 Águila Kuch´aq Geranoaetus melanoleucus 

10 Alcon Waman Falco peregrinus 

11 Zorzal Ch´uqyaq Turdus fuscater 

12 

Cernícalo 
americano 

 Sirnikalu Falco sparverius 

13 
Indio Pishgo 

Pishqu 
shumaq 

Zonotrichia capensis 

14 Colibrí o quinde Kindi Amazilia Amazilia 

15 Cargacha  Karqacha Colaptes rupicola 

16 Santa Rosa Santa Rusa Phrygilus punensis 

17  Huanchaco Waychaw Sturnella bellicosa 

18 Conejo silvestre kuniju  Sylvilagus brasiliensis 

19 

Sapo terrestre 
y/o sapito verde 

Wartaq 
chekllaq 

Atelopus peruensis 

20 Gallinazo  shinqu Cathartes aura 

21 Huayhuash Waywash Mustela frenata auroventris 

22 Lagartija liwuas Mycrolophus sp. 

23 Gaviota andina  Gallarita Larus serranus 

24 Lechuza Chushiq Bubo virginianus nacurutu 

25 Tordo Chiwaku   

26 Buhu Tuku   
               Fuente: Elaboración Propia  
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Venado (Odocoileus virginianus peruvianus). 

 

Zorro- Atuq (Dusicyon culpaeus andinus) 

 

Vizcacha (Lagidium peruanun) 
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China linda (Phalcobaenus megalopterus) 

 

Indio Pishgo (Zonotrichia capensis) 
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Colibrí o quinde (Coeligena sp.). 
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Perdiz pico curvo (Nothoprocta curvirostris), 

 

 

Pava aliblanca 

 

Oso de anteojos. 
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CONCLUSIONES: 

Atendiendo a nuestro problema, objetivos e hipótesis de trabajo, hemos arribado 

a las siguientes conclusiones: 

1. Los docentes reconocen la importancia de los saberes y costumbres de la 

comunidad,  identifican el dominio oral bilingüe de los niños y su importancia en 

su proceso formativo y consciente de la importancia del intercambio cultural 

quechua-castellano. 

Así mismo, la necesidad de una programación con enfoque intercultural y 

participación comunitaria, en favor de los estudiantes, la pertinencia cultural y 

lingüística en el área de Personal Social,  respetando y utilizan el calendario 

comunal en su proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado la mayoría de los docentes si promueven la programación 

organizada de la comunidad, y, es de mucha importancia en el afianzamiento de 

la cultura, diversifica y contextualiza las capacidades en el área y, están 

totalmente de acuerdo que deben evaluarse a los estudiantes en su idioma 

materno. 

2. Las teorías del aprendizaje, como de interculturalidad son de gran 

importancia para comprender nuestro problema de estudio, así como en la 

construcción de nuestra propuesta teórica. 

3. Nuestra propuesta de contextualización de la programación curricular con 

enfoque intercultural  en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

Personal Social, es un aporte significativo para reafirmar la identidad cultural de 

los estudiantes.  
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RECOMENDACIONES. 

 

A la Dirección de la I.E.M. N°10814, implementar nuestra propuesta sobre 

contextualización de la programación curricular con enfoque intercultural en el 

proceso enseñanza aprendizaje en el área de Personal Social. 

A la Dirección de la I.E.M. N° 10814  asumir nuestra propuesta en la 

programación de las otras materias de manera horizontal. 

A los docentes, sustentarse en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, 

partiendo de la realidad socio cultural y los conocimientos de los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
“PEDRO RUIZ GALLO” 

 

UNIDAD   DE  MAESTRIA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 

Señor (a) Srta.: 

………………………………………………………………………………………. 

Estimados docente: 
Encontrándome elaborando mi tesis de maestría, agradeceré a Ud. Responder el 
cuestionario adjunto. 

                                  

Escala de Valoración 

0= No cumple con el ítem propuesto. 1= Cumple con el ítem propuesto. 

 

                PROCESO DE ENSEÑANZA 
VALORA 

CION 
REGISTRO DE LO 

OBSERVADO 
Nª                                      ITEMS 0 1 

01 
Cuenta el docente con un plan anual de aula diversificado 

acorde con los valores y cultura de los estudiantes. 

   

02 
El docente elabora la programación anual en torno al 

calendario comunal. 

   

03 

La programación anual –unidad didáctica y sesiones de 

aprendizaje están de acuerdo con las exigencias de los 

padres de familia y diversidad del aula.    

   

04 
La planificación curricular es acorde con el contexto y 

características de los estudiantes. 

   

05 
Promueve la participación comunitaria en el proceso 

educativo. 

   

06 

Diversifica y contextualiza adecuadamente las 

capacidades en el área de personal social teniendo en 

cuenta la cultura y costumbre de sus estudiantes. 

   

07 
Selecciona capacidades y estrategias de aprendizaje 

teniendo en cuenta el calendario comunal. 

   

08 
Preserva la lengua materna de sus estudiantes, promueve 

su desarrollo y práctica. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
“PEDRO RUIZ GALLO” 

 

UNIDAD   DE  MAESTRIA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 

Señor (a) rta.: 

………………………………………………………………………………………. 

Estimado dente: 
Encontrándome elaborando mi tesis de maestría, agradeceré a Ud. Responder 
el cuestionario adjunto. 
 

1.- ¿Qué importancia tienen los saberes y costumbres de la comunidad? ¿Cómo 
repercute la interculturalidad en el P.E.A? 
 
 
2.- ¿Identifica el nivel de dominio oral que tienen los niños y niñas tanto de la 
lengua originaria como la del castellano a través del diagnóstico psicolingüístico? 
 
 
3.- ¿Cree usted que el intercambio cultural es importante? ¿Por qué? 
 
 
4.- ¿si se aplica una programación con enfoque intercultural y participación 
comunitaria en el proceso de diversificación curricular mejorara el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 
 
5.- ¿garantiza la pertinencia cultural y lingüística en la elaboración y uso de los 
materiales educativos en el área de personal social? 
 
6.- ¿Desarrolla usted sus actividades educativas orientadas al calendario 
comunal y cosmovisión andina? 
 
 
7.- ¿Promueve usted la programación organizada de la comunidad en el 
desarrollo de los  Procesos  de enseñanza aprendizaje? 
 
8.- ¿Aprovecha usted pedagógicamente las formas, prácticas de enseñanza 
apoyo y colaboración de los niños, padres de familia de acuerdo a sus referentes 
culturales? 
 
9.-  ¿Diversifica y contextualiza adecuadamente las capacidades en el área de 
P.S, teniendo en cuenta la cultura y costumbres de sus estudiantes? 
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10.- ¿Está de acuerdo con las evaluaciones a los docentes en el idioma 
quechua?, ¿Por qué? 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. 10814, Oxapampa, para conocer la 

contextualización de su programación curricular. 

 

 
TABLA N° 1. IMPORTANCIA SABERES Y COSTUMBRES. 
 
¿Qué importancia tienen los saberes y costumbres de la comunidad? ¿Cómo 
repercute la interculturalidad en el PEA? 
 

 
 

 
 

Consultados los docentes: ¿Qué importancia tienen los saberes y costumbres 

de la comunidad? ¿Cómo repercute la interculturalidad en el P.E.A? 

El 33,3% dijeron importante para resolver los problemas, promueve el PEA en la 

realidad de los niños, repercute pedagógicamente en el aprendizaje de la 

semana, respectivamente 

 

Estadísticos

1. ¿Qué importancia tienen los saberes y  costumbres de la

comunidad? ¿Cómo repercute la interculturalidad en el P.E.A?

3

0

Válidos

Perdidos

N

1. ¿Qué importancia tienen los saberes y costumbres de la comunidad? ¿Cómo repercute

la interculturalidad en el P.E.A?

1 33.3 33.3 33.3

1 33.3 33.3 66.7

1 33.3 33.3 100.0

3 100.0 100.0

Es importante para

resolver los problemas

Promuev e el PEA en la

realidad de los niños

Repercute

pedagógicamente en

el aprendizaje de la

semana

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Los docentes reconocen la importancia de los saberes y costumbres de la 

comunidad. 

 

 
 

TABLA N°2 : DOMINIO ORAL 

 
¿Identifica el nivel de dominio oral que tienen los niños y niños tanto 
de la lengua originaria como la del castellano a través del 
diagnóstico psicolingüístico? 
 

 
 

 

Repercute 
pedagógicamente en el 
aprendizaje de la semana

Promueve el PEA en la 
realidad de los niños

Es importante para 
resolver los problemas

1. ¿Qué importancia tienen los saberes y costumbres de la comunidad? 
¿Cómo repercute la interculturalidad en el P.E.A?

Estadísticos

2. ¿Identif ica el nivel de dominio oral que tienen los

niños y niños tanto de la lengua originaria como la del

castellano a través del diagnóstico psicolingüístico?

3

0

Válidos

Perdidos

N

2. ¿Identifica el nivel  de dominio oral que tienen los niños y niños tanto de la lengua originaria

como la del  castellano a través del diagnóstico psicolingüístico?

1 33.3 33.3 33.3

2 66.7 66.7 100.0

3 100.0 100.0

Se identif ica en el nivel II

Sí

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Consultados: ¿Identifica el nivel de dominio oral que tienen los niños y niños 

tanto de la lengua originaria como la del castellano a través del diagnóstico 

psicolingüístico?; el 66,7% dijeron SI y el 33,3% se identifica en el nivel II;  

Los docentes identifican el dominio oral bilingüe de los niños y su importancia. 

 
 
 

TABLA N° 3. INTERCAMBIO INTERCULTURAL 

¿Cree usted que el intercambio cultural es importante? ¿Por qué? 
 

 
 

 

Sí

Se identifica en el nivel II

2. ¿Identifica el nivel de dominio oral que tienen los niños y niños tanto de la 
lengua originaria como la del castellano a través del diagnóstico 

psicolingüístico?

Estadísticos

3. ¿Cree usted que el intercambio

cultural es importante? ¿Por qué?

3

0

Válidos

Perdidos

N

3. ¿Cree usted que el  intercambio cultural  es importante? ¿Por qué?

1 33.3 33.3 33.3

1 33.3 33.3 66.7

1 33.3 33.3 100.0

3 100.0 100.0

Busca una igualdad

cultural

En el mundo

globalizado importa

la interculturalidad

Sí por que se da

intercambio cultural

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



149 

Preguntados: ¿Cree usted que el intercambio cultural es importante? ¿Por 

qué? 

El 33,3% dijeron: Busca una igualdad cultural, En el mundo globalizado importa 

la interculturalidad; Sí porque se da intercambio cultural, respectivamente. 

Los docentes son conscientes de la importancia del intercambio cultural 

 
 

4. ¿Si se aplica una programación con enfoque intercultural y 
participación comunitaria en el proceso de diversificación curricular 
mejorará el aprendizaje de los estudiantes? 
 

 
 

Sí por que se da 
intercambio cultural

En el mundo globalizado 
importa la interculturalidad

Busca una igualdad 
cultural

3. ¿Cree usted que el intercambio cultural es importante? ¿Por qué?

Estadísticos

4. ¿Si se aplica una programación con enf oque intercultural

y  participación comunitaria en el proceso de div ersif icación

curricular mejorará el aprendizaje de los estudiantes?

3

0

Válidos

Perdidos

N
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Respecto de: ¿Si se aplica una programación con enfoque intercultural y 
participación comunitaria en el proceso de diversificación curricular mejorará el 
aprendizaje de los estudiantes? 
 
El 33% dijeron De manera paulatina y secuencial, partiendo del contexto el 
aprendizaje es más fructífero y Si, respectivamente. 
Los docentes reconocen la necesidad de una programación con enfoque 
intercultural y participación comunitaria, en favor de los estudiantes. 
 

 
5. ¿Garantiza la pertinencia cultural y lingüística en la elaboración y 
uso de los materiales educativos en el área de personal social? 
 

 
 

4. ¿Si se aplica una programación con enfoque intercultural y participación comunitaria en

el proceso de diversificación curricular mejorará el aprendizaje de los estudiantes?

1 33.3 33.3 33.3

1 33.3 33.3 66.7

1 33.3 33.3 100.0

3 100.0 100.0

De  manera paulatina

y secuencial

Part iendo del contexto

el aprendizaje es más

f ructifero

Sí

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

Partiendo del contexto el 
aprendizaje es más 
fructifero

De  manera paulatina y 
secuencial

4. ¿Si se aplica una programación con enfoque intercultural y participación 
comunitaria en el proceso de diversificación curricular mejorará el 

aprendizaje de los estudiantes?

Estadísticos

5. ¿Garant iza la pertinencia cultural y  lingüística

en la elaboración y  uso de los materiales

educativos en el área de personal social?

3

0

Válidos

Perdidos

N
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En relación a: ¿Garantiza la pertinencia cultural y lingüística en la elaboración y 

uso de los materiales educativos en el área de personal social?; el 100% de los 

docentes consideran que sí. 

Se reconoce la pertinencia cultural y lingüística en el área de Personal Social. 

 

 
 

6. ¿Desarrolla usted sus actividades educativas orientadas al 

calendario comunal y cosmovisión andina? 

 

 
 

5. ¿Garantiza la pertinencia cultural y lingüística en la elaboración y uso de

los materiales educativos en el área de personal social?

3 100.0 100.0 100.0SíVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

5. ¿Garantiza la pertinencia cultural y lingüística en la elaboración y uso de 
los materiales educativos en el área de personal social?

Estadísticos

6. ¿Desarrolla usted sus act iv idades educativas

orientadas al calendario comunal y  cosmov isión andina?

3

0

Válidos

Perdidos

N
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Consultados: ¿Desarrolla usted sus actividades educativas orientadas al 
calendario comunal y cosmovisión andina? 
El 100% dijeron Sí. 
Los docentes respetan y utilizan el calendario comunal en su proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 
 

 

7. ¿Promueve usted la programación organizada de la comunidad 

en el desarrolla de los procesos de enseñanza aprendizaje? 

 

 
 

6. ¿Desarrolla usted sus actividades educativas orientadas al  calendario

comunal y cosmovisión andina?

3 100.0 100.0 100.0SíVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

6. ¿Desarrolla usted sus actividades educativas orientadas al calendario 
comunal y cosmovisión andina?

Estadísticos

7. ¿Promueve usted la programación

organizada de la comunidad en el desarrolla

de los procesos de enseñanza aprendizaje?

3

0

Válidos

Perdidos

N
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Consultados: ¿Promueve usted la programación organizada de la comunidad 
en el desarrolla de los procesos de enseñanza aprendizaje? 
El 66,7% dijeron que SI, el 33,3% no. 
La mayoría de los docentes si promueven la programación organizada de la 
comunidad, esto es importante. 
 

 
 

8. ¿Aprovecha usted pedagógicamente las formas, prácticas de 

enseñanza, apoyo y colaboración de los niños, padres de familia de 

acuerdo a sus referentes culturales? 

 

 
 

7. ¿Promueve usted la programación organizada de la comunidad en el

desarrolla de los procesos de enseñanza aprendizaje?

1 33.3 33.3 33.3

2 66.7 66.7 100.0

3 100.0 100.0

S

Sí

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

S

7. ¿Promueve usted la programación organizada de la comunidad en el 
desarrolla de los procesos de enseñanza aprendizaje?

Estadísticos

8. ¿Aprovecha usted pedagógicamente las formas,

prácticas de enseñanza, apoy o y  colaboración de los niños,

padres de f amilia de acuerdo a sus ref erentes culturales?

3

0

Válidos

Perdidos

N



154 

 
Consultados: ¿Aprovecha usted pedagógicamente las formas, prácticas de 

enseñanza, apoyo y colaboración de los niños, padres de familia de acuerdo a 

sus referentes culturales? 

El 100% manifestaron que SI. 

Esta práctica es de mucha importancia en el afianzamiento de la cultura. 

 
TABLA N° 9. DIVERSIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

¿Diversifica y contextualiza adecuadamente las capacidades en el 
área de P.S, teniendo en cuenta la cultura y costumbres de sus 
estudiantes? 
 

 
 

8. ¿Aprovecha usted pedagógicamente las formas, prácticas de

enseñanza, apoyo y colaboración de los niños, padres de familia de

acuerdo a sus referentes culturales?

3 100.0 100.0 100.0SíVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

8. ¿Aprovecha usted pedagógicamente las formas, prácticas de enseñanza, 
apoyo y colaboración de los niños, padres de familia de acuerdo a sus 

referentes culturales?

Estadísticos

9. ¿Diversif ica y  contextualiza adecuadamente las

capacidades en el área de P.S, teniendo en cuenta

la cultura y  costumbres de sus estudiantes?

3

0

Válidos

Perdidos

N
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Consultados: ¿Diversifica y contextualiza adecuadamente las capacidades en 
el área de P.S, teniendo en cuenta la cultura y costumbres de sus estudiantes? 
El 66,7% dijeron SI, el 33,3% la mayoría del tiempo. 
 
La mayoría de docentes si diversifica y contextualiza las capacidades de 
personal social. 

 
 

10. ¿Está de acuerdo con las evaluaciones a los docentes en el 
idioma quecha? ¿Por qué? 
 

 
 

9. ¿Diversifica y contextualiza adecuadamente las capacidades en el área de P.S, teniendo

en cuenta la cultura y costumbres de sus estudiantes?

1 33.3 33.3 33.3

2 66.7 66.7 100.0

3 100.0 100.0

La mayoría del tiempo

Sí

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí

La mayoría del tiempo

9. ¿Diversifica y contextualiza adecuadamente las capacidades en el área de 
P.S, teniendo en cuenta la cultura y costumbres de sus estudiantes?

Estadísticos

10. ¿Está de acuerdo con las evaluaciones a

los docentes en el idioma quecha? ¿Por qué?

3

0

Válidos

Perdidos

N
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Preguntado sobre: ¿Está de acuerdo con las evaluaciones a los docentes en el 

idioma quecha? ¿Por qué? 

El 33,3% dijeron Si, el docente debe conocer la lengua de sus estudiantes, Si, 
mejora la capacidad docente, Si, porque dominan su lengua materna; 
respectivamente. 
Los docentes están totalmente de acuerdo que deben evaluarse a los 
estudiantes en su idioma materno. 
 

 
 

 

 

10. ¿Está de acuerdo con las evaluaciones a los docentes en el idioma quecha? ¿Por qué?

1 33.3 33.3 33.3

1 33.3 33.3 66.7

1 33.3 33.3 100.0

3 100.0 100.0

Sí,  el docente debe

conocer la lengua de

sus estudiantes

Sí,  mejora la

capacidad docente

Sí,  porque dominan su

lengua materna tanto

oral como escrito

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sí, porque dominan su 
lengua materna tanto oral 
como escrito

Sí, mejora la capacidad 
docente

Sí, el docente debe 
conocer la lengua de sus 
estudiantes

10. ¿Está de acuerdo con las evaluaciones a los docentes en el idioma 
quecha? ¿Por qué?


