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Presentación

Apreciadas docentes de aula, coordinadoras y promotoras de PRONOEI del 
ciclo II de EIB:

Nos complace presentarles la guía ¿Cómo realizamos la planificación 
curricular y evaluación formativa en la educación inicial intercultural bilingüe?, 
que tiene como propósito fortalecer sus competencias para planificar y 
evaluar actividades educativas según el enfoque por competencias del 
Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) para los niños y niñas de 3 
a 5 años de nuestros pueblos originarios.

Sabemos que en las primeras edades de la persona es cuando el principio de 
equidad y el efecto compensador de posibles desigualdades resultan más 
efectivos. Por ello, esperamos que la presente guía contribuya a la mejora y 
el desarrollo de las capacidades del personal docente y comunitario de los 
niños y niñas de los pueblos originarios.

Reconocemos que la planificación curricular constituye parte del éxito 
de la implementación de las prácticas pedagógicas, ya que permite 
anticipar y organizar articuladamente los propósitos de aprendizaje de 
las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), la 
evaluación, actividades y estrategias, así como los recursos necesarios para 
los logros previstos.

Tenemos claro que los procesos de planificación y evaluación van de la 
mano y demandan que docentes y promotoras educativas comunales los 
realicen teniendo en cuenta la lengua y la cultura de cada niño y niña, sus 
diversas formas propias de aprender, así como las diferentes prácticas de 
crianza de sus familias y comunidad.

La presente guía está organizada en tres partes: la primera comprende 
el enfoque por competencias en contextos interculturales bilingües; la 
segunda abarca las condiciones previas para planificación y evaluación 
de educación inicial intercultural bilingüe; y la tercera parte culmina con la 
planificación y evaluación para niños y niñas de 3 a 5 años de educación 
inicial intercultural bilingüe.



En esta guía encontrarás lo siguiente:

Parte I

El enfoque por competencias en contextos interculturales bilingües

1.1. ¿Qué implica el actuar competente? 

1.2. ¿Qué es el esquema de actuación? 

1.3. ¿Por qué desarrollar el pensamiento complejo?

Parte II

Procesos previos para la planificación curricular y evaluación 
formativa en la educación inicial intercultural bilingüe

2.1. Conocimiento del Currículo Nacional de Educación Básica

2.2. Conocimiento del contexto

2.3. Conocimiento de los niños y niñas

Parte III

La planificacion curricular y la evaluación formativa en la educación 
inicial intercultural bilingüe 

3.1. ¿Qué es planificar y evaluar?

3.2. ¿Qué entendemos por evaluación formativa?

3.3. ¿Qué entendemos por planificación curricular para el desarrollo 
de competencias?

Anexos 
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1.1. ¿Qué implica el actuar competente? 1.1. ¿Qué implica el actuar competente? 

      eamos el siguiente texto que narra lo que sucedió en la institución educativa 
inicial  intercultural bilingüe Pampacucho.

Durante la visita de acompañamiento a la I.E.I. Pampacucho, la docente Lucía y la especialista 
Martha bajan de la movilidad; los niños y niñas corren y se acercan alegremente para 

saludarlas con un “Buenos días, señorita” y preguntan a la especialista, quien llega por primera 
vez a la comunidad: “¿De dónde vienes?”.

Martha responde: “Vengo de Sicuani”.

Los niños y niñas repreguntan: “Entonces, ¿nos has traído pan?”.

Martha dice: “Uuy, no me dio tiempo para comprar, pero ¿por 
aquí hay tienda?”. Todos los niños y niñas en coro responden “¡Sí, 
aquí cerca del jardín está la tienda de la Panchita!”.

Rubén, el niño más grandecito, replica: “Pero yo puedo comprar 
pan”.

Martha saca de su monedero una moneda y pregunta:

“¿Alguien conoce qué es?”.

Rubén levanta la mano y dice: “Sí, es 5 soles, mi mamá me da para que compre en la tienda”. 

Martha pregunta: “¿Puedes ir a comprar pan?”. Él responde: “¡Sí!”.

Martha pregunta a Lucía: “¿Cuántos niños y niñas tienes en tu aula?”.

Rubén empieza a contar con sus dedos asociándolos uno a uno con los nombres de sus 
compañeros y responde: “¡Ya sé cuánto voy a comprar, profesora!”.

 ¿Por qué se demora Rubén? ¿Por qué se demora Rubén?

 

Dibujo de la maestra 
Marta entregando una 
moneda de cinco soles a 
Rubén (niño de inicial) 

L
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Martha le dice: “¿Cómo sabes?, ¿y si no alcanza?”. 

Rubén contesta: “Sí va a alcanzar, es que ya conté cuántos somos. Así cuento para comprar 
pan para mi casa todos los días”.

Martha le advierte; “¡Cuidado!, porque si no alcanza para cada uno, alguien se quedará sin 
comer, mejor compra todo lo que alcance con la moneda de 5 soles”.

Rubén se va a comprar, mientras Lucía y Martha se van hacia el aula con los demás niños 
y niñas para empezar con el trabajo del día. En ese momento, llega la madre de familia 
trayendo el desayuno escolar y sirve a todos los niños y niñas. 

Rubén se demora en traer los panes y los niños y niñas 
empiezan a manifestar su molestia y preocupación, 
preguntándose: “¿Dónde habrá ido Rubén, si la tienda es 
cerquita?, ¿y ahora?”. “Quiero tomar mi leche con pan”, dice 
Miguel. “Yo voy a esperar el pan”, dice Carmencita.

Luego de 15 minutos, Rubén regresa cansado y sudoroso. 
Sus compañeros le increpan: “¿Hasta dónde has ido Rubén?, 
¿por qué has demorado tanto?”. 

Rubén contesta: “La tienda estaba cerrada y fui a buscar a doña Panchita hasta su chacra y le 
pedí que me venda pan porque la profesora me dio la platita”. 

Martha, preocupada, le pide que reparta el pan a sus compañeros y comenta: “Quiero ver si 
va a alcanzar para todos”. 

Rubén, con toda seguridad, responde: “¡Sí, va a alcanzar para todos!” y empieza a repartir a 
sus compañeros y compañeras. 

Martha observa que sobraron panes y dice: “¡Qué bueno que sobraron dos panes!”. 

Rubén responde: “No sobraron, profesora: uno es para la profesora Lucía y el otro es para ti”, 
mientras Martha muestra su cara de asombro. Rubén reafirma enfáticamente: “¡Te dije que 
iba a alcanzar para todos!”.
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• Relacionamos el caso leído con Masciotra (2018)

Masciotra (2018) menciona las cuatro funciones del actuar competente: disponerse 
(ofrecerse para ir a comprar), situarse (Rubén entendió lo que estaba sucediendo y sabía 
que lo podía resolver con los recursos que tenía), posicionarse (aprovechó la oportunidad 
que se le presentó y actuó con prontitud y proactividad hasta lograr comprar panes para 
todos) y realizarse (para cada decisión utilizó sus conocimientos, saberes, habilidades y 
actitudes para lograr cumplir con su propósito).

En resumen, es claro que Rubén movilizó sus habilidades, conocimientos y actitudes, para 
actuar frente a un problema que se le estaba presentando. Él mostró buena disposición 
y logró resolver el problema.

Entonces, ser competente implica:
 Comprender la situación problemática que se presenta.
 Evaluar distintas posibilidades de solución, utilizando saberes propios y de otras 
personas.

 Tomar decisiones pertinentes para conseguir el propósito propuesto.
 Actuar, haciendo uso de conocimientos, saberes locales, y recursos propios y 
disponibles en el entorno (sabios, espacios, textos, entre otros).

La docente o promotora educativa comunitaria tiene que acompañar 
a los niños y niñas en la adquisición y desarrollo de sus recursos 

(conocimientos, saberes locales y de otras tradiciones culturales, 
habilidades, actitudes, entre otros). También debe mostrarles cómo 

hacer uso de dichos recursos para resolver una situación problemática, 
considerando los aportes de otros actores de la comunidad.
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1.2.  ¿Qué es el esquema de actuación? 1.2.  ¿Qué es el esquema de actuación? 

De acuerdo con el texto presentado, el esquema de actuación de Rubén fue iden-
tificar y afrontar el problema, poniendo en práctica lo aprendido en su familia y 

comunidad, por ejemplo, ir a comprar a la tienda y establecer correspondencia entre las 
personas que iban a comer los panes y la cantidad que tenía que comprar. 

Entonces, los esquemas de actuación  son aquellas  formas  de  actuar  que 
aprendemos  a  lo  largo  de la  vida y  que  nos  permiten  afrontar  un  conjunto  
de situaciones o problemas. Estos esquemas los adquirimos en la familia desde 
muy pequeños, en la socialización con nuestros pares, en la vida comunitaria 
y en el jardín/PRONOEI,  por  lo  que  se  encuentran interiorizados  como  
repertorios  de  actuación que guían la  forma  de afrontar  una  situación,  
aunque a veces  no somos conscientes de estos (Zabala y Arnau, 2008).

En este sentido, para identificar el actuar competente de los niños y niñas de 3 a 5 años es 
necesario observar los esquemas de actuación que ellos y ellas utilizan para afrontar una 
situación o problema, haciendo uso de sus recursos y los de su contexto.
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Entonces, el desarrollo del pensamiento complejo demanda que se respete y 
tenga en cuenta el enfoque globalizador que sustenta el nivel educativo inicial y las 
características particulares del pensamiento sincrético infantil a través del cual los 
niños y niñas observan primero el conjunto de la realidad o los objetos, para luego 
comprender las partes (Torres Santomé, 1998).

1.3. ¿Por qué desarrollar el pensamiento 1.3. ¿Por qué desarrollar el pensamiento 
complejo?complejo?

Uno de los desafíos que plantea el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) 
es el desarrollo de las competencias para aprender a interpretar y actuar en la 

complejidad, pero ¿qué significa esto en la educación inicial? 

De acuerdo con lo sucedido con Rubén, él utilizó sus saberes, conocimientos, capacidades 
y otros recursos a su alcance para dar solución a un problema que se le presentó, y lo 
hizo utilizando el pensamiento complejo porque Rubén entendió el problema a resolver 
de una manera integrada y no fragmentada, comprendió que todos querían comer pan 
y que él tenía que comprar uno para cada uno y lo que tenía que hacer para lograrlo. 

Por eso, en las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias del 
CNEB, se insiste en que es necesario promover el desarrollo del pensamiento complejo 
de los niños y las niñas, ya que ellos y ellas ven el mundo de una manera global, observan 
la realidad como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión.
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La primera competencia del Marco del buen desempeño docente (2012) es conocer 
y comprender las características de los niños y niñas y su contexto, igualmente el 

CNEB vigente, sus enfoques, orientaciones metodológicas y de evaluación, pues señala 
que es a partir de este conocimiento que se podrá desarrollar las competencias y la 
formación integral de las niñas, los niños y los adolescentes en la institución educativa.

Gráfico de lo señalado: 

Fuente: Dirección de Educación Intercultural Bilingüe.

Conocimiento 
del Currículo 

Nacional

Conocimiento 
del contexto 

Conocimiento 
de las/los 

estudiantes
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Perfil de egreso

El estudiante se reconoce 
como persona valiosa y se 

identifica con su cultura en 
diferentes contextos.

El estudiante propicia la 
vida en democracia a partir 
del reconocimiento de sus 

derechos y responsabilidades 
y de la comprensión de los 

procesos históricos y 
sociales de nuestro país 

y del mundo. 

El estudiante practica una 
vida activa y saludable para 

su bienestar, cuida su cuerpo 
e interactúa respetuosamente 

en la práctica de distintas 
actividades físicas, 

cotidianas o deportivas.

El estudiante aprecia 
manifestaciones 

artístico-culturales para 
comprender el aporte del arte 

a la cultura y a la sociedad, 
y crea proyectos artísticos 

utilizando los diversos 
lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a otros.

El estudiante indaga y 
comprende el mundo natural 

y artificial utilizando 
conocimientos científicos en 
diálogo con saberes locales 

para mejorar la calidad de vida 
y el desarrollo sostenible. 

El estudiante interpreta 
la realidad y toma 

decisiones a partir de 
conocimientos 

matemáticos que 
aporten a su contexto.

El estudiante aprovecha 
responsablemente las 

tecnologías de la 
información y de la 

comunicación (TIC) para 
interactuar con la 

información, gestionar 
su comunicación y 

aprendizaje.

El estudiante desarrolla 
procesos autónomos de 

aprendizaje en forma 
permanente para la 

mejora continua de su 
proceso de aprendizaje 

y de sus resultados. 

El estudiante comprende 
y aprecia  la dimensión 
espiritual y religiosa en 
la vida de las personas y 

de las sociedades.

El estudiante 
gestiona proyectos de 

emprendimiento económico o social de 
manera ética, que le permiten 

articularse con el mundo del 
trabajo y con el desarrollo 

social, económico y 
ambiental del 

entorno.

El estudiante 
se comunica en su lengua 

materna, en castellano como segunda 
lengua  y en inglés como lengua  

extranjera de manera asertiva y 
responsable para interactuar con otras 

personas en diversos contextos 
y con distintos 

propósitos. 

(*) Este aprendizaje es para aquellos estudiantes que tienen como lengua materna una de las 47 lenguas originarias o lengua de señas, y que aprenden el
      castellano como segunda lengua.

de la Educación Básica

2.1. El conocimiento del Currículo Nacional de 2.1. El conocimiento del Currículo Nacional de 
Educación BásicaEducación Básica

a. El perfil de egreso
El perfil de egreso es la 
“visión común e integral de 
los aprendizajes que deben 
lograr las/los estudiantes al 
término de la Educación Básica. 
Esta visión permite unificar 
criterios y establecer una ruta 
hacia resultados comunes que 
respeten nuestra diversidad 
social, cultural, biológica y 
geográfica” (CNEB, p. 14). 

Recordemos que son 
once aprendizajes que 
progresivamente deben ser 
logrados hasta finalizar la 
educación básica, es decir, en 
quinto grado de secundaria. 

Los aprendizajes del perfil de egreso se traducen en las 31 competencias que comprende 
el CNEB, las que se desarrollan a través de diversas situaciones vinculadas a las prácticas 
sociales de la realidad contextual de las IIEE EIB, considerando las características culturales 
y lingüísticas de los pueblos originarios de las niñas, los niños y los adolescentes, así 
como sus intereses particulares.

Fuente: Currículo Nacional de Educación Básica.
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b. Enfoques transversales 

Enfoques 
transversales

Búsqueda    
del bien     
común

Derechos

Orientación del 
bien común

Ambiental

Igualdad de 
género

Intercultural

Inclusivo o 
de atención a la 

diversidad

Fuente: Dirección de Educación Intercultural Bilingüe.

Los enfoques transversales sintetizan los valores y actitudes que tanto docentes como 
niños y niñas, directivos, personal administrativo y de servicio deben esforzarse en pro-
mover y vivenciar en la dinámica diaria de la institución educativa, así como en la relación 
que establecen con las familias, los sabios, las sabias, las autoridades comunales y los 
seres de la naturaleza.

Se visualizan en las formas específicas de comportamiento ante diversas situaciones de 
convivencia que se presentan al interior de la IEI/PRONOEI, la comunidad y en el territo-
rio donde se desenvuelven los niños y niñas, por lo que impregnan los aprendizajes que 
se espera desarrollar y son valiosos para el desarrollo y logro del perfil de egreso.
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Fuente: Dirección de Educación Intercultural Bilingüe.

c.  Competencias, capacidades y estándares de aprendizajes

El CNEB define la competencia como “la facultad que tiene una persona de combinar 
un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (CNEB, p. 36).

Las competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante 
la experiencia de aprendizaje, combinando o movilizando diferentes capacidades para 
alcanzar un propósito específico en una situación determinada y, finalmente, lograr los 
aprendizajes del perfil de egreso. 

Las capacidades

El CNEB define las capacidades como los recursos para actuar de manera competente 
ante una determinada situación. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y 
actitudes. Dentro de estas capacidades podemos ubicar la cultura, la espiritualidad y 
otras manifestaciones propias de los pueblos originarios.

Desarrollar competencias NO es la 
suma de capacidades.

Desarrollar competencias es usar 
combinadamente las capacidades.

Capacidad 
1

Capacidad 
2

Capacidad 
3

Capacidad 
1

Capacidad 
2

Capacidad 
3
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Estándares de aprendizaje

“Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 
desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica” (CNEB, p. 36). De manera precisa se 
puede decir que:

• Son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se 
ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas.

• Definen el nivel que se espera que puedan alcanzar todos los niños y niñas al finalizar 
los ciclos de la educación básica.

• Sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentran el niño y la niña respecto de 
una determinada competencia. 

• Tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a 
nivel de aula como a nivel de sistema.

• Brindan información para retroalimentar a cada niño o niña y adecuar la intervención 
docente para responder a las necesidades de los niños y niñas.

Se han definido ocho niveles de progresión para el desarrollo de las competencias que 
corresponden a cada uno de los ciclos de la educación básica. Se organizan de la siguiente 
manera:

Estándares Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8

EBR/EBE
Nivel 
esperado 
al final del 
ciclo I

Nivel 
esperado 
al final del 
ciclo II

Nivel 
esperado 
al final del 
ciclo III

Nivel 
esperado 
al final del 
ciclo IV

Nivel 
esperado 
al final del 
ciclo V

Nivel 
esperado 
al final del 
ciclo  VI

Nivel 
esperado 
al final del 
ciclo VII

Nivel 
destacado

EIB*
Nivel 
esperado 
al final del 
ciclo II

Fuente: CNEB.
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Desempeños
“Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 
desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una di-
versidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran ac-
tuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 
esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel” (CNEB, p. 38).

El desarrollo de competencias implica un actuar competente en un contexto real o 
cercano, pues este sitúa el aprendizaje y brinda los recursos (saberes, valores, formas de 
aprender, tecnologías1) necesarios para que los niños y las niñas puedan vivir experiencias 
de aprendizaje significativas.

Conocer y comprender el contexto es una de las condiciones previas para realizar una 
buena planificación curricular, ya que permite a las docentes y al personal de educación 
comunitaria (en adelante, PEC) organizar experiencias de aprendizaje con sentido para 
los niños, niñas y sus familias, posibilitando el desarrollo de competencias.

2.2. El conocimiento del contexto2.2. El conocimiento del contexto

La caracterización del contexto sociocultural y lingüístico de la 
comunidad y de los estudiantes requiere de un trabajo previo 
de acercamiento y consenso con las autoridades comunales 
y con los padres y madres de familia de las instituciones 
educativas. La clave de este trabajo es lograr la “licencia local” 
en el marco de un nuevo pacto con la comunidad. En caso de 
no hacer este esfuerzo previo, el trabajo de gestión con la 
comunidad será sumamente débil. Esta caracterización es la 
base para que el docente planifique todo su trabajo educativo 
respondiendo a las particularidades culturales, lingüísticas y 

educativas de sus estudiantes y del contexto en el que viven. 

(Propuesta pedagógica EIB, 2013: 52)
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Caracterización del contexto 
en las tres formas de 
atención del MSEIB

Caracterización sociocultural

Caracterización sociolingüística
Fuente: Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe.

Fuente: Dirección de Educación Intercultural Bilingüe

Es el proceso de recojo y sistematización de saberes y conocimientos enmarcados en las 
actividades socioproductivas y otras situaciones de la comunidad; se realiza o actualiza al 
inicio del año escolar de manera participativa con el equipo directivo, docentes, personal 
administrativo, autoridades, sabios, líderes y otros actores. 

2.2.1.2.2.1. Caracterización sociocultural Caracterización sociocultural

Para realizar la caracterización sociocultural, 
sugerimos que te organices junto con los y las 
docentes de las instituciones educativas de 
otros niveles que existen en la comunidad.

Caracterización sociocultural según las formas de atención del MSEIB
Fortalecimiento cultural y lingüístico y 

revitalización cultural lingüística EIB en ámbitos urbanos

Se enfatiza en la identificación de saberes a 
partir de las actividades socioproductivas, así 
como sus potencialidades y problemáticas 
implícitas en las actividades, las cuales 
se organizan en el calendario comunal. 
Asimismo, se considera la identificación 
de los problemas y potencialidades de 
otros contextos (local, regional, nacional e 
internacional) que influyen en la vida de la 
comunidad.

Se enfatiza en la identificación y el análisis de las 
prácticas culturales vigentes, así como en los hechos 
significativos en la historia de las familias de los 
estudiantes que proceden de distintas tradiciones 
culturales, las cuales se organizan en el registro cultural 
e histórico, calendario local o multicultural. 
Asimismo, se consideran  las potencialidades y 
problemáticas de los contextos: local, regional, 
nacional e internacional.
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El calendario comunal es una herramienta pedagógica que da 
cuenta de la dinámica social y productiva de la comunidad, de la 
vida en ella a lo largo de un ciclo, que suele ser un año solar. Se 
expresa en un formato o instrumento que permite visualizar las 
actividades que hoy en día se desarrollan en la comunidad. 

(Propuesta pedagógica EIB, 2013: 52)

a. (1) El calendario comunal en las formas de atención de fortalecimiento 
cultural y lingüístico y revitalización cultural y lingüística

La elaboración del calendario comunal es una oportunidad para que docentes, PEC, 
comuneras y comuneros socialicen y organicen los saberes y conocimientos de la 
comunidad, y reflexionen acerca de su importancia para su incorporación en la planificación 
de la IEI/PRONOEI.

Se recomienda aprovechar este espacio para escuchar las voces de los miembros de 
la comunidad, comprender sus visiones del mundo, sus preocupaciones, intereses y 
saberes, así como asignar responsabilidades, enfatizando la importancia de los primeros 
años para la revalorización del sentido de desarrollar competencias desde la cosmovisión 
de su cultura y en el marco de las actividades que se desarrollan en el contexto.

Igualmente, se recomienda valorar la formación de sus niñas y niños desde la educación 
inicial, a partir del saber originario de la familia y la importancia de su participación para 
orientar, colaborar y acompañar sus procesos de aprendizaje en la IEI/PRONOEI.

El calendario comunal exige un proceso permanente 
de indagación, entrevistando a sabias, sabios, 

madres y padres de familia.
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Para la construcción del calendario comunal, se sugiere realizar las siguientes acciones en 
una reunión de padres de familia y comunidad:

• Identificar, con ayuda de los participantes, los tiempos o épocas que influyen en su 
vida comunal y en los que realizan las actividades socioproductivas.

• Escuchar a conocedoras, conocedores, sabias y sabios acerca de las señas o indicadores 
(plantas, animales, astros, ríos, etc.) que anuncian cómo será una determinada época 
y todos los saberes implícitos en las actividades priorizadas para trabajarlas en la IEI/
PRONOEI.

• Dialogar sobre las actividades a las que se dedican: agricultura, pesca, caza, cerámica, 
tejidos, turismo, ganadería, construcción de casas, comercio, traslado de pasajeros, 
entre otras. Es necesario precisar en cuáles y cómo participan los niños y niñas.

• Dialogar sobre las festividades de la comunidad: fiestas religiosas, peregrinaciones, 
fiestas de la tierra, del agua, del bosque, del río, y los rituales, así como otras actividades 
sociales que se practican en la comunidad.

• Seleccionar las actividades socioproductivas, festividades más significativas y juegos 
convenientes para trabajarlos con los niños y niñas de 3 a 5 años en el Jardín/PRONOEI.

• Identificar los problemas que enfrenta la comunidad y reflexionar sobre estos en 
relación con las actividades del calendario. 

Nuestra siembra no tiene buena 
productividad. ¿Qué podemos 

hacer para garantizar la alimen-
tación de nuestros hijos?

Estamos sufriendo con los 
problemas de contaminación 

del agua porque toda la basura 
va al río.
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• Designar en consenso conocedoras, conocedores, sabias, sabios, abuelas o abuelos 
que aportarán sus conocimientos y apoyarán en las actividades de la IEI/PRONOEI.

• La información recogida en la reunión de padres de familia y comunidad puede 
organizarse en un gráfico o una matriz. Por ejemplo:

El calendario comunal es importante porque contribuye a:

En los anexos 1 y 2 se presenta, a modo de ejemplo, la matriz y gráfico del calendario 
comunal.

Mes
Actividades 

socioproduc-
tivas

Problema relacionado 
con la actividad 

priorizada
Saberes implícitos

Responsable de apoyar a 
la profesora o al profesor 

en el desarrollo de la 
actividad

La pesca Contaminación por uso  
de insecticidas y por 
la basura que se arroja 
en el río.

Origen de la pesca.
Curaciones para ser 
buen pescador.
Señales que anuncian 
la pesca.

Angel Cuñachi

Revalorar y utilizar los saberes y prácticas culturales locales junto a las niñas y 
los niños.
Generar aprendizajes interculturales al desarrollar competencias del currículo 
con la incorporación de saberes de la cultura.
Generar diferentes espacios para el uso de la lengua originaria.
Recuperar el rol formador de la familia para la vida en comunidad.

Si las familias viven muy distantes y no se pueden reunir, 
desarrolla este proceso con algunas de ellas y con el 

Apu o presidente comunal. Diseña una matriz base para 
enriquecerla durante el año.
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a. (2) El registro cultural e histórico en las formas de atención de EIB 
en ámbitos urbanos

La elaboración del registro cultural e histórico parte de la identificación y el análisis de 
las prácticas culturales vigentes y de los hechos significativos en la historia de las familias 
de las/los estudiantes que proceden de diversas tradiciones culturales, las cuales se 
organizan en el registro cultural e histórico.

• Para recoger esta información es necesario que las docentes/PEC se organicen 
lideradas por la directora o el director y realicen las siguientes acciones sugeridas:

• Preparar con anticipación la metodología de trabajo, los materiales a requerir, etc.

• Preparar las preguntas que les permitirán recoger la información. Por ejemplo:

• ¿Qué prácticas culturales de su pueblo originario desarrollan su familia o grupo de 
familias aquí en el contexto urbano?

• ¿Qué prácticas culturales son importantes en su pueblo y no se desarrollan en la 
ciudad?

• ¿Cuáles son los problemas del contexto que quisieran que se aborden o se 
resuelvan con sus niñas o niños desde la escuela?

• Convocar a reunión a madres y padres de familia y, si es posible, a algunas autoridades 
de la localidad.

• Durante la reunión, es recomendable formar grupos de acuerdo a la cantidad de 
pueblos que estén representados en la institución educativa y presentarles las 
preguntas que deberán responder.

• Después de la reunión, el equipo de profesoras y profesores, lideradas/os por la 
directora o el director, deberán sistematizar toda la información recogida en un 
gráfico, matriz o tabla. Los aspectos en los que no se tenga información se dejarán en 
blanco y se irán llenando progresivamente.

• Las profesoras y los profesores, en conjunto, analizarán la información e identificarán 
actividades comunes y distintas para cada pueblo.

En el anexo 3 se presenta una propuesta de registro cultural e histórico.
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La caracterización del contexto 
sociocultural de la comunidad será 
elaborada o actualizada por toda la 

comunidad educativa.

b.	 Identificación	 de	 otros	 problemas	 del	 contexto	 local,	 regional,	
nacional	e	internacional	que	influyen	en	la	vida	de	la	comunidad

En la reunión de padres de familia y comunidad, se recogen también los problemas 
y potencialidades del contexto local (no asociados directamente a las actividades 
identificadas en el calendario comunal o en el registro cultural e histórico), regional, 
nacional e internacional que influyen en la vida de la comunidad: problemas de salud y 
nutrición, violencia sexual, contaminación, calentamiento global, entre otros. Estos serán 
abordados de acuerdo con la edad de los niños y niñas.

Es el proceso de recojo y análisis de información sobre las lenguas que se hablan en la 
comunidad, las generaciones (niños, jóvenes, adultos o ancianos) que las hablan y las 
situaciones en que se hablan. Asimismo, considera la valoración y actitudes que las personas 
tienen hacia ellas. 

2.2.2.2.2.2. Caracterización sociolingüística Caracterización sociolingüística

Conocer la realidad lingüística de la comunidad nos permite 
entender las diversas dinámicas de uso de una lengua o 
lenguas, las reacciones, actitudes y expectativas de los 
pobladores hacia una u otra lengua.

(Propuesta pedagógica EIB, 2013: 56)



24

Pa
rte

 2
Pr

oc
es

os
 p

re
vio

s p
ar

a 
la 

pl
an

ific
ac

ió
n 

cu
rri

cu
lar

 y
 e

va
lu

ac
ió

n 
fo

rm
at

iva
 e

n 
la 

ed
uc

ac
ió

n 
in

ici
al 

in
te

rc
ul

tu
ra

l b
ilin

gü
e

En la reunión con la comunidad es importante recoger información de las lenguas que 
allí se hablan, de la valoración que se tiene de ellas y de las actitudes hacia su uso.

Para determinar la situación de las lenguas en la comunidad, se sugiere el siguiente 
organizador:

Lenguas que se hablan en la 
comunidad

Lenguas que prefieren 
hablar los niños, niñas y 
adolescentes.

Lenguas que hablan la 
mayoría de los niños, niñas y 
adolescentes.

PERÚ Ministerio
de Educación
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m
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Cómo realizamos la 

caracterización sociolingüística y

psicolingüística

en la Educación

Intercultural Bilingüe

Documento en validación

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó

la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROHIBIDA SU VENTA

HIMNO NACIONAL
CORO

Somos libres, seámoslo siempre,

y antes niegue sus luces el Sol,

que faltemos al voto solemne

que la Patria al Eterno elevó.

HIMNO NACIONAL
ESCUDO NACIONAL

BANDERA NACIONAL

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

Serie: Herramientas pedagógicas

Otra forma de recoger la información sobre el estado 
de las lenguas en la comunidad es siguiendo las 
pautas planteadas en el capítulo 2 de la herramienta 
pedagógica ¿Cómo realizamos la caracterización 
sociolingüística y psicolingüística en la Educación 
Intercultural Bilingüe?.
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Conocer a cada niño y niña implica identificar su lengua materna, sus necesidades, 
intereses, formas de aprender, prácticas de crianza, su herencia cultural, modo de ser, de 
expresarse, sus preferencias y las características de su etapa de vida. Estos actúan como 
recursos y son fruto de su experiencia básica y cotidiana y, por tanto, del contexto en el 
que le ha tocado vivir y desarrollarse (Zabalza, 2012: 13). 

Las estrategias para recoger información de cada uno de los niños y niñas pueden ser las 
siguientes: revisar la ficha de matrícula, entrevistar a las familias o cuidadores, observar y 
entrevistar a los niños y niñas, entre otras.

El resultado de esta caracterización permite al docente/PEC tener un diagnóstico tanto 
individual como del grupo de los niños y niñas a su cargo, para planificar y organizar los 
aprendizajes, estrategias, tiempo, recursos, materiales, espacios, entre otros elementos, 
para desarrollar la experiencia de aprendizaje intencionada que se les platee y así la 
puedan vivenciar significativamente.

2.3. El conocimiento de los niños y niñas2.3. El conocimiento de los niños y niñas

Conociendo a los 
niños y niñas

Caracterización psicolingüística

Identificación de necesidades e 
intereses
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En una educación intercultural bilingüe los procesos educativos 
deberán desarrollarse en dos lenguas como mínimo. 
(Propuesta pedagógica EIB, 2013: 56)

La caracterización psicolingüística permitirá identificar el grado de 
bilingüismo que tienen los estudiantes a nivel oral. 
(Propuesta pedagógica EIB, 2013: 58)

Según los resultados de la caracterización psicolingüística, la docente/PEC organiza el 
tiempo y uso de lenguas, así como el material educativo a utilizar.

En el II ciclo del nivel inicial, se recoge información sobre la competencia comunicativa 
oral ya sea de la lengua originaria o del castellano, según corresponda. Para ello se observa 
a cada niña y niño en diferentes situaciones de interacción libre o estableciendo diálogos 
sencillos con ellos y ellas.

A partir de la sistematización de estos resultados se define el escenario lingüístico del aula.

PERÚ Ministerio
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m
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Cómo realizamos la 

caracterización sociolingüística y

psicolingüística

en la Educación

Intercultural Bilingüe

Documento en validación

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó

la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROHIBIDA SU VENTA

HIMNO NACIONAL
CORO

Somos libres, seámoslo siempre,

y antes niegue sus luces el Sol,

que faltemos al voto solemne

que la Patria al Eterno elevó.

HIMNO NACIONAL
ESCUDO NACIONAL

BANDERA NACIONAL

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

Serie: Herramientas pedagógicas

Para realizar la caracterización psicolingüística y sistematizar 
la información sobre el nivel de dominio de las lenguas de 
cada estudiante, es necesario tener en cuenta las pautas 
planteadas en el capítulo 3 de la herramienta pedagógica
¿Cómo realizamos la caracterización sociolingüística y 
psicolingüística en la Educación Intercultural Bilingüe?

La caracterización psicolingüística es el proceso mediante el cual se identifica la lengua 
materna y la segunda lengua de los niños y niñas, así como el nivel de dominio que 
tienen de cada una de ellas. Esta caracterización se realiza a inicios del año escolar y 
sus resultados permiten identificar las necesidades de aprendizaje en relación con las 
competencias comunicativas en cada lengua, así como el escenario lingüístico del aula.

2.3.1. 2.3.1. Caracterización psicolingüística de los niños y niñasCaracterización psicolingüística de los niños y niñas
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Las necesidades e intereses de los niños y niñas se recogen de forma permanente a partir 
de la interacción cotidiana con ellos y ellas así como de las evidencias que se generan en 
cada experiencia de aprendizaje. 

Al inicio del año escolar, la docente/PEC, con ayuda de la coordinadora, revisa los informes 
del progreso de las competencias de algunos niños y niñas correspondientes al año 
anterior para contar con referentes e identificar las necesidades de aprendizaje. También 
se recoge información de las mismas familias a través de la entrevista, ficha de matrícula, 
portafolio y trabajos de los niños y niñas, así como de la observación directa de ellos y 
ellas en diferentes espacios, entre otras fuentes. 

Los intereses de los niños y niñas están relacionados muchas veces con la edad a la que 
pertenecen, su cultura, patrones de crianza y elementos del entorno inmediato. Conocer 
dichos intereses es identificar y comprender aquello que les importa y resulta divertido y 
significativo, para utilizarlo como medio para su desarrollo y aprendizaje. 

2.3.2.2.3.2. Las necesidades de aprendizaje e intereses de los niños y niñas Las necesidades de aprendizaje e intereses de los niños y niñas

“… las necesidades son carencias identificadas 
por el docente o expresadas de manera 
espontánea por las niñas y los niños con respecto  
de su aprendizaje. La identificación puede hacerse 
sistematizando los logros de aprendizaje del año 
anterior o actual, conversando con los propios 
niños y niñas y sus padres y madres, o a través de 
observaciones periódicas”. 
(Propuesta pedagógica EIB, 2013: 56)
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Hay estrategias diversas para identificar los intereses de los niños y niñas, entre las cuales 
destacan la observación directa, la interacción durante la asamblea de aula o los diálogos 
espontáneos con ellos y ellas. El periodo de adaptación es el momento propicio para 
recoger esta información. Asimismo, para conocer al niño y niña es importante convivir 
con ellos en la comunidad para observar sus prácticas fuera de la institución educativa: 
a qué juegan, cómo resuelven sus problemas cotidianos, en qué actividades participan, 
cómo participan en estas actividades, entre otras prácticas.

Esta información es muy valiosa ya que nos ayudará para planificar, mediar y evaluar 
aprendizajes, por lo que es necesario que sistematicemos la información a través una 
matriz de intereses de los niños y niñas, u otro instrumento que facilite contar con la 
información para utilizarla en el momento oportuno. 
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La planificación, la mediación y la evaluación en nuestro nivel requieren de mucha 
atención y cuidado pues aseguran la formación de competencias básicas, no solo 

para el desempeño de competencias de los siguientes niveles educativos, sino para 
la vida misma. 

Planificar la enseñanza y evaluar el aprendizaje son procesos complementarios que 
necesitan ser pensados simultáneamente ya que, en el enfoque por competencias, van de 
la mano, pues el mismo proceso de aprender produce evidencias sobre lo que se aprende 
y, por lo tanto, los docentes tienen que planificar experiencias de aprendizajes en las que 
se pueda identificar dónde están los niños y niñas respecto de la o las competencias 
involucradas (Ravela, Picaroni y Loureiro, 2017).

En el enfoque por competencias, la realidad es un elemento privilegiado para la 
planificación curricular y la evaluación formativa, pues a partir de ella se identifican 
situaciones significativas para propiciar experiencias de aprendizaje que sean situadas 
según el contexto y los intereses de los niños y niñas.

En este sentido, el hilo conductor para planificar y evaluar formativamente son las 
competencias, por lo que se requiere que las docentes/PEC comprendan las 14 
competencias del CNEB para educación inicial desde una perspectiva intercultural, que 
les facilite vincularlas con las situaciones significativas extraídas de la realidad de los niños, 
niñas y sus familias.

Por lo tanto, los estándares del CNEB, con sus niveles de desempeño, constituyen 
referentes del actuar competente de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Asimismo, nos 
sirven de guía y como una herramienta que permite saber mejor dónde se encuentran 
el niño y la niña respecto de un aprendizaje determinado, para saber mejor hasta dónde 
pueden llegar, ayudándolos a avanzar al siguiente escalón o nivel. 

3.1.  ¿Qué es planificar y evaluar?3.1.  ¿Qué es planificar y evaluar?
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Una cosa es recoger la cosecha (evaluación sumativa) y otra distinta cuidar y 
fertilizar nuestro campo de manera eficaz para que nos dé una buena cosecha 
(evaluación formativa). (Morales, 2008) 

Entonces, para planificar y evaluar se requiere comprender y utilizar tanto las competen-
cias como los estándares del CNEB, pues así podremos definir mejor lo que queremos 
que logren los niños y niñas, cómo haremos para que lo logren y cómo sabremos si lo 
hicieron.

De acuerdo con Condemarín y Medina (2000), la evaluación formativa es un proceso que 
realimenta el aprendizaje, posibilitando su progreso. Es así que los niños y niñas junto a la 
docente/PEC pueden ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades 
de aprendizaje de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

En el mismo sentido, Perrenoud, citado por Condemarín y Medina (2000), señala que la 
evaluación formativa también permite la toma de decisiones para la reorientación y ajus-
te de las estrategias docentes que ayudan a lograr los aprendizajes previstos.

Es así que la evaluación formativa se articula en el mismo proceso de aprendizaje y en-
señanza, sirviendo como elemento importante de regulación del mismo, pues no solo 
proporciona datos sobre los progresos que van realizando los niños y niñas, sino también 
sobre la mejora de los procesos didácticos, así como la pertinencia de los elementos del 
currículo, su organización y las vinculaciones que se realizan con el contexto.

Por su parte, la Norma Técnica aprobada en la RVM N.º 094-2020 del MINEDU señala 
que la evaluación es un proceso permanente y sistemático, a través del cual se recopila 
y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles 
de avance en el desarrollo de las competencias, y, sobre esta base, tomar decisiones de 
manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y 
enseñanza.

¿Qué entendemos por evaluación formativa?
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Por lo tanto, desde un enfoque por competencias y de evaluación formativa, las com-
petencias son evaluadas de forma integrada, considerando su desarrollo progresivo a 
partir de estándares y criterios de evaluación como referentes. Asimismo, se desarrolla 
en cualquier momento de la jornada del día, mediante diferentes estrategias tales como: 
dinámicas de grupos, debates, diálogos, exposiciones, juegos, simulaciones, resolución 
de situaciones problemáticas, entre otras.

Utiliza la retroalimentación1 como medio de regulación de cada uno de los niños y niñas 
para que comprendan y reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y para que parti-
cipen en la gestión de su aprendizaje (o desarrollo de las competencias) y los saberes 
locales de manera autónoma.

1 En el anexo 5 se presenta mayor información sobre la retroalimentación para niñas y niñas de 3 a 5 años de edad, para que la 
apliques al observar su desempeño cuando lleves a la práctica la planificación propuesta, es decir, durante el proceso de mediación 
con niños y niñas a tu cargo.

Recuerda que la evaluación formativa contribuye 
a desarrollar docentes/PEC con amplia visión para 

mejorar el proceso de desarrollo y aprendizaje de los 
niños y niñas, de acuerdo con sus logros, limitaciones 
y la realidad de su contexto cercano, con el propósito 

de que alcancen los aprendizajes propuestos en 
colaboración con su familia y comunidad.
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2 Se convierte en algo tentativo que debe ser puesto en práctica para saber si cumple o no su finalidad.

Los niños y las niñas de los pueblos originarios 
constituimos un valor humano potente para la 

trasmisión y desarrollo de nuestra cultura y lengua.

3.2.   ¿Qué entendemos por planificación curricular?3.2.   ¿Qué entendemos por planificación curricular?
La planificación curricular es un proceso que prevé, organiza y propone por escrito 
las intenciones pedagógicas para un grupo de niños y niñas en un determinado 
periodo de tiempo. Es una hipótesis de proyección2; por lo tanto, se valida en la 
práctica y puede ser modificada desde una visión flexible y dinámica. 

(1) El CNEB y el Programa Curricular de Educación Inicial.
(2) La organización del calendario comunal para la forma de atención de FCL y RCL.
(3) La sistematización de los problemas de impacto local y global.
(4) La organización del registro cultural e histórico para la forma de atención de EIB en ámbitos urbanos.
(5) Los resultados de las características sociolingüísticas y psicolingüísticas. 
(6) Los resultados de las necesidades y los intereses de aprendizaje de los niños y niñas.
(7) Los recursos y materiales en lengua originaria y castellano.

¿Qué considerar para planificar con enfoque intercultural bilingüe?
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Los niños y niñas ponen en juego permanentemente sus competencias para afrontar 
situaciones de la vida diaria. Pero no se puede observar el avance de todas ellas; 
por ello, en la planificación anual se selecciona y distribuyen solo aquellas que serán 
evaluadas en un periodo de tiempo.

La planificación anual implica la organización tentativa del tiempo en el que se desarrollarán 
y evaluarán las competencias en los niños y niñas durante los diferentes momentos de 
la jornada diaria (proyecto, talleres, juego en sectores, rutinas, segunda lengua u otros), 
puesto que la idea es que en cada uno de estos se vivan experiencias de aprendizaje 
que despierten en los niños y niñas el gusto por aprender en un entorno en el que estén 
plasmados los principios de la educación inicial (seguridad, comunicación, juego libre, 
autonomía, movimiento, respeto, un buen estado de salud) y todo aquello que les brinde 
bienestar a los pequeños y a sus familias.

Recordemos que la planificación anual es flexible y que cada momento de la jornada 
diaria tiene una intención pedagógica que responde a los intereses y necesidades de 
los niños y niñas. Es necesario que la docente/PEC tenga claridad de las competencias 
a desarrollar para que proyecte y prevea las condiciones necesarias (tiempo, espacios, 
recursos tanto materiales como humanos, entre otras) que brinden oportunidades a los 
niños y niñas en su desarrollo y progreso hacia el logro de estas intencionalidades.

La planificación de largo plazo es un proceso en el que se prevé y organiza la práctica 
pedagógica a lo largo del año escolar. Se plantea teniendo como base la caracterización 
sociocultural y lingüística de la comunidad, así como las características, necesidades e 
intereses de los niños y niñas que estarán a cargo de la docente/PEC; en este sentido, 
cada institución educativa tendrá una planificación anual diferente. 

a.	 ¿Con	qué	tipos	de	planificación	contamos?

Planificación de largo plazo 
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Organizar en el tiempo las 
competencias y evaluar

Organizar el 
trabajo con las 

familias

Seleccionar y 
organizar espacios 

de aprendizaje y 
materiales

Organizar el 
tiempo y uso de 

lenguas

Organizar las 
estrategias e 
instrumentos 

para el registro 
de evidencia

PLANIFICACIÓN ANUAL
• Conocimiento del contexto 

sociocultural y lingüístico
• Conocimiento de los niños/as y 

de su nivel psicolingüístico
• Conocimiento del CNEB y 

del Programa Curricular para 
Educación Inicial

El diseño de la propuesta de planificación anual está a cargo del equipo docente/PEC de 
la IEI o de la docente en caso se trate de una IEI unidocente. 

El siguiente gráfico presenta los elementos de la planificación anual: 

Fuente: Dirección de Educación Intercultural Bilingüe.

La planificación de mediano plazo es un proceso intencional de organización y concreción 
curricular planteado en torno a la planificación de largo plazo, en el que se prevé la 
situación significativa real o simulada para el desarrollo de las competencias en los niños 
y niñas. 

En esta planificación se tiene que articular los elementos que la estructuran, como la 
situación significativa, los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación (las 
evidencias de aprendizajes y los instrumentos para su valoración), así como las actividades 

Planificación de mediano plazo
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El diálogo de saberes y sus procesos pedagógicos en educación inicial

• El diálogo de saberes es el proceso de interrelación dinámica y enriquecedora 
entre sistemas de saberes y conocimientos de diferentes tradiciones culturales.

• Es un componente de la pedagogía intercultural y se sustenta en el enfoque 
intercultural del Currículo Nacional de Educación Básica.

• Genera condiciones para visibilizar diferentes conocimientos, sensibilidades, 
sistemas de valores, visiones de la realidad, relaciones con el entorno social y 
natural, y formas de construir y transmitir aprendizajes.

¿Cómo se desarrolla el diálogo de saberes en el nivel de educación inicial?

• Profundización de los saberes y visiones del pueblo originario de los niños y 
niñas.

• Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre los aspectos visibles y 
característicos de su tradición cultural y los de otras tradiciones culturales.

a desarrollarse en el tiempo previsto para su puesta en práctica. Igualmente, los diferentes 
espacios de aprendizaje dentro y fuera de la IEI, los materiales y recursos educativos a 
utilizar para el aprendizaje y la evaluación con base en criterios claros y compartidos.

La duración de una planificación de mediano plazo está en función de la naturaleza y 
complejidad de la situación significativa, la naturaleza y los niveles de desarrollo de las 
competencias en los niños y niñas.

Así mismo, es elaborada por las docentes/PEC con la participación de los niños y niñas; 
también prevé la participación concertada de las familias y otros actores de la comunidad 
educativa de la IEI/PRONOEI, conocedoras, conocedores, sabias y sabios, cuyos aportes 
servirán para la puesta en práctica del diálogo de saberes.
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Es importante saber que en educación inicial la planificación de mediano plazo también 
se organiza considerando la jornada diaria (anexo 4), que está compuesta por diferentes 
actividades planificadas por la docente/PEC que responden a las necesidades de 
aprendizaje y a los intereses de los niños y niñas. Estas actividades se distribuyen haciendo 
un buen uso del tiempo.

Cada uno de estos momentos debe ser una experiencia de aprendizaje para los niños y 
niñas; por lo tanto, la docente/PEC prevé las condiciones y los materiales para el desarrollo 
de competencias y el recojo de evidencias. 

En el anexo 6 te presentamos un proyecto de aprendizaje denominado “Queremos comer 
huevos de taricaya”, que podrás poner en práctica como una experiencia de aprendizaje 
en contextos EIB.

Como se ha venido señalando, la planificación de mediano plazo es un proceso intencional 
de organización y concreción curricular, en el que se prevé la situación significativa real o 
simulada para el desarrollo de las competencias en los niños y niñas. 

Hay diferentes maneras de planificar las experiencias de aprendizaje: como proyecto, 
unidad de aprendizaje, talleres u otras formas; sin embargo, lo importante no es la forma 
sino el contenido que incluye esta planificación, que se constituye en una hipótesis a 
ser validada en la práctica misma con los niños y niñas, pues ahí es donde ellos y ellas 
realmente tienen que vivenciarla como una experiencia de aprendizaje que promueva 
la movilización y el uso combinado de sus capacidades para un actuar competente, hacia 
el logro de las competencias del CNEB.

Para lograr este propósito tenemos que garantizar la coherencia e interdependencia lógica 
entre los diferentes elementos presentes en toda planificación curricular de mediano 
plazo. Estos son la situación significativa, los propósitos de aprendizajes, los criterios 
de evaluación y las actividades (estrategias, materiales y recursos a desarrollarse en el 
espacio y tiempo previstos).

b.	Consideraciones	 para	 la	 planificación	 y	 evaluación	 de	 mediano	
plazo en educación inicial
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Situación 
significativa

Propósitos de 
aprendizaje

Actividades

Estrategias
Materiales/recursos

Espacios
Tiempo

Criterios de 
evaluación

Fuente: Dirección de Educación Intercultural Bilingüe.

A continuación te presentamos algunas orientaciones que te ayudarán a planificar y 
evaluar el desarrollo de las competencias de los niños y niñas a tu cargo:

En relación a la situación significativa 

Entendemos por situación significativa un problema o un desafío diseñado por las y 
los docentes/PEC con una intención pedagógica. Requiere partir de problemáticas 
reales directamente relacionadas con el contexto y con las características, intereses y 
necesidades de los niños y niñas, de tal manera que se sientan motivados para resolver 
el reto o desafío propuesto, poniendo en juego todas sus capacidades y competencias.
En este sentido, ten en cuenta estas propiedades de la situación significativa: 

 9 Es real o simulada pero cercana al contexto de los niños y niñas.
 9 Es factible de ser realizada desde la IEI/PEC y adecuada a las edades de los niños y 

niñas atendidos.
 9 Plantea un problema, reto o desafío que genera el interés de los niños y niñas para 

encontrar su solución percibida como útil e importante para ellos y ellas.
 9 El reto o desafío propuesto permite la identificación y generación de diferentes 

soluciones, utilizando los diferentes saberes y las formas de ver el mundo, movilizando 
articulada y simultáneamente diferentes competencias.

 9 Propone un producto/actuación que deberán elaborar/realizar los niños y niñas para 
resolver el problema, desafío o reto, que a la vez permita obtener evidencias sobre el 
nivel de progreso de las competencias.
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 9 Puede redactarse de diferentes maneras; hemos identificado dos, pero es probable 
que haya otras formas también. Lo importante es que las comprendas y te sirvan para 
la organización de la planificación: 
• La docente ha observado algunos eventos y registrado algunos intereses o 

problemáticas vivenciadas o mencionadas por la mayoría de los niños y niñas y 
negocia con ellos y ellas el desafío o reto a resolver. Luego redacta la situación 
significativa, como sustento de la planificación.

• La docente y los niños y niñas observan una problemática in situ, en el aula, fuera 
de ella o en la comunidad y luego la docente formula la situación significativa.

 9 En contextos EIB, la situación significativa puede tener diversas entradas:
• El problema o reto que genera la situación significativa deriva directamente 

de una actividad socioproductiva o del calendario comunal. A continuación, te 
presentamos un ejemplo:

Proyecto de aprendizaje 
 “Queremos comer huevos de taricaya”

En el mes de noviembre, época de vaciante de los ríos, se forman las playas donde las taricayas 
hacen sus nidos. Las familias recogen los huevos de taricaya, de alto contenido en proteínas, para 
llevarlos a casa pues les gustan mucho a los niños y niñas. En los últimos tiempos, los padres ya 
no encuentran muchos huevos de taricaya, pues en la comunidad hay personas foráneas que 
se dedican a la extracción de los huevos sin considerar las normas y prohibiciones del pueblo 
originario. Por ello, las taricayas están en peligro de extinción. Este problema afecta la renovación 
de las tahuampas, y también preocupa es sentido directamente por los niños y niñas quienes en 
repetidas ocasiones lamentan no tener huevitos de taricaya para comer.
Frente a esta problemática planteamos a los niños y niñas las siguientes preguntas: ¿Qué podemos 
hacer para tener más huevos de taricaya? ¿Cómo cuidamos los huevos de las taricayas? 
Para aportar en la solución de este problema, los niños y niñas buscarán información dialogando 
con los sabios de la comunidad, padres de familia y otros adultos; expondrán sus ideas y tomarán 
acuerdos entre ellos. Asimismo, propondrán diferentes acciones para proteger a las taricayas y 
participarán en las que ellos seleccionen. A partir de la información recogida y las experiencias 
vividas, elaborarán mensajes (dibujos acompañados de textos) relacionados con el cuidado de 
las taricayas, de acuerdo a su nivel de escritura, para compartir con un familiar o adulto que 
conozcan en la comunidad.
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• El problema o reto no está vinculado directamente con la actividad socioproductiva 
o el calendario comunal, ni surge en el aula, pero es necesario para la vida del 
niño, la niña, su familia y la comunidad. Su solución requiere de saberes locales u 
otros saberes. Por ejemplo:

• El problema o reto corresponde a ámbitos globales que influyen en la vida del 
niño, la niña, su familia y la comunidad, y que son vivenciados en el aula por ellos 
y ellas. Resulta útil resolverlo considerando los saberes locales.  Por ejemplo:

Proyecto 

“Creamos mensajes para cuidar nuestra salud”

El interés de los niños y niñas del aula de 5 años surgió porque justo después de la fiesta 
de las tantawawas han faltado muchos de ellos y ellas al jardín, pues estuvieron enfermos. 
Esta situación los motiva a intentar responderse estas preguntas: ¿por qué algunos niños 
y niñas se enfermaron después de la fiesta de las tantawawas?, ¿qué podemos hacer para 
evitarlo?, ¿cómo comunicar a nuestras familias y otros niños y niñas los cuidados que se 
deben tener?

El propósito de aprendizaje es que busquen información, pregunten, escuchen y dialoguen 
sobre la importancia de los cuidados de la salud al ingerir bizcochuelos, tantawawas y 
otros alimentos, entrevistando a familiares, abuelos y abuelas, así como al personal de 
salud de la posta médica, para proponer consejos de manera oral y “escrita” que incluyan 
saberes locales como costumbres y medicina tradicional.

El producto consensuado con los niños y niñas será elaborar y “escribir” mensajes con 
consejos sobre la alimentación y el cuidado de la salud para entregar a sus familiares, 
amiguitos y amiguitas u otras personas de la comunidad para que no se enfermen.
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Proyecto 

“Practicamos nuestros acuerdos para sentirnos bien”

Los niños y niñas del aula de 4 años de la Institución Educativa Inicial de Tambillo, 
en Amazonas, desde hace varias semanas, en los diferentes momentos de la jornada 
diaria, no comparten juguetes ni materiales amigablemente, se los quitan, se jalan y 
empujan, lo que origina diversos conflictos. Se ha confirmado que los acuerdos de aula 
no están ayudando, por lo que es una buena oportunidad para que los niños y niñas 
reconozcan lo que están haciendo, cómo se sienten y entre todos y todas resuelvan el 
reto: ¿qué podemos hacer para que podamos jugar sin pelear compartiendo los juguetes 
y materiales del aula?

Para enfrentar el reto, los niños y niñas desarrollarán diversas competencias como dialogar, 
escuchar, proponer o participar en la elaboración de acuerdos para practicarlos y convivir 
mejor, compartiendo juguetes y materiales, distinguiendo aquellos comportamientos 
que ayudan a las relaciones positivas para la convivencia armónica en la cotidianidad del 
aula y otros espacios, formando competencias sociales y ciudadanas que les servirán a 
lo largo de su vida. 

En relación a los propósitos de aprendizaje 

“El propósito de aprendizaje se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr 
o fomentar, a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o 
mediadores. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar, como con las competencias 
a desarrollar de manera explícita”. (Norma Técnica N.° 094-2020, p. 7)

 9 Los propósitos del aprendizaje se formulan teniendo clara la situación significativa 
y las competencias a evaluar del CNEB5, así como los saberes locales. (No son 
simplemente copiados y pegados de las competencias y sus capacidades, estándares 
y desempeños.)

5 Es aquí donde se revela el conocimiento, comprensión y manejo que debes tener de las competencias del CNEB, para que puedas 
elaborar el o los propósitos de aprendizaje que deseas que alcancen los niños y niñas, articulados con la situación significativa; por 
eso no es suficiente simplemente copiarlas y pegarlas en la planificación.
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 9 Se definen a partir de las características de los niños y las niñas y de su nivel de 
desarrollo de competencias en el que se encuentran con relación al nivel que se 
espera que alcancen en estas. 

 9 Hay diferentes formas de redactar estos propósitos. Te proponemos algunas:

• Explicar en un párrafo los aprendizajes a desarrollar por los niños y niñas vinculados 
a las competencias a evaluar y a la situación. 

• Por separado (uno por uno) vinculándolos a cada competencia a evaluar y a la 
situación.

Proyecto de aprendizaje 
 “Queremos comer huevos de taricaya”

Para aportar en la solución de este problema, los niños y niñas buscarán información 
dialogando con los sabios de la comunidad, padres de familia y otros adultos, expondrán 
sus ideas y tomarán acuerdos entre ellos. Asimismo, propondrán diferentes acciones para 
proteger a las taricayas y participarán en las que ellos seleccionen. A partir de la información 
recogida y de las experiencias vividas, elaborarán mensajes (dibujos acompañados de textos) 
relacionados con el cuidado de las taricayas, de acuerdo con su nivel de escritura, para 
compartir con un familiar o adulto que conozcan en la comunidad.

Proyecto de aprendizaje 
 “Queremos comer huevos de taricaya”

Competencia 1: Se comunica oralmente en su lengua materna.
Proponen y exponen diferentes acciones para proteger a las taricayas. 
Competencia 2: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
Toman acuerdos para buscar información con los sabios de la comunidad, padres de familia 
y otros adultos.
Competencias 3: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
Elaboran mensajes (dibujos acompañados de textos) relacionados con el cuidado de las 
taricayas, de acuerdo a su nivel de escritura, para compartir con un familiar o adulto que 
conozcan en la comunidad.
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En relación con los criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación describen las características o cualidades de aquello que se 
quiere valorar y que deben demostrar los niños y niñas en sus actuaciones o producciones, 
por lo que se articulan con el o los propósitos de aprendizaje. En este sentido, ten en 
cuenta que:

 9 Cada competencia tiene que contar con criterios de evaluación. 

 9 La elaboración de los criterios de evaluación implica revisar exhaustivamente 
las competencias, las capacidades, el estándar de aprendizajes, sus niveles 
y los desempeños de la competencia (estos últimos a manera de ejemplos).

 9 Es indispensable tener claridad en el producto o actuación que realizarán 
los niños y niñas para resolver el problema o desafío, ya que los criterios se 
valorarán a través de aquellos y permitirán recoger evidencia del avance o 
progreso de las competencias de los niños y niñas.

 9 Los criterios de evaluación sirven como referentes durante el 
acompañamiento, monitoreo y retroalimentación permanente a los niños 
y niñas.

 9 Tienen que ser compartidos con los niños, niñas y sus familias, de forma 
sencilla y clara para que comprendan lo que tienen que demostrar para 
el logro o progreso de los propósitos de aprendizaje. El CNEB señala que 
para que los niños y niñas los comprendan más fácilmente, pueden ir 
acompañados de ejemplos de producciones.
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 Competencia: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

 Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

CRITERIOS

4 años 5 años
Comparte con sus compañeros las experiencias de su 
familia en relación a la recolección y el cuidado de las 
taricayas.
Colabora de manera voluntaria en actividades por parejas 
para promover el cuidado de las taricayas, y respeta las 
normas dadas para este fin.

Escucha con atención las prácticas de las diferentes 
familias relacionadas con la recolección y cuidado 
de las taricayas.
Colabora de manera voluntaria en actividades 
grupales para promover el cuidado de las taricayas 
y respeta los acuerdos elaborados de manera 
participativa.

CRITERIOS
4 años 5 años

Utiliza dibujo y grafismos para informar de las experiencias 
recogidas para cuidar de las taricayas.

Utiliza trazos para comunicar una de las acciones 
a realizar para cuidar de las taricayas. Revisa si su 
mensaje expresa lo que quiere decir.

A continuación, te presentamos ejemplos que te ayudarán a comprender mejor los 
criterios de evaluación del proyecto de aprendizaje “Queremos comer huevos de taricaya”.

 Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna.

CRITERIOS
4 años 5 años

Expresa algunos datos recogidos durante las diferentes 
entrevistas. 
Formula preguntas para solicitar información sobre las 
taricayas y la construcción de playas artificiales haciendo 
uso de un volumen de voz adecuado a la situación.
Expone sus ideas sobre el cuidado de las taricayas a 
compañeros y otros adultos haciendo uso de vocabulario 
frecuente. Algunas veces se sale del tema.

Explica con sus propias palabras la información 
recogida durante las diferentes entrevistas. Expresa 
algunas causas de la desaparición de las taricayas.
Dialoga con diferentes adultos conocidos 
respetando las normas de participación y haciendo 
uso de un volumen de voz adecuado a la situación.
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En relación con las actividades 

Las actividades se convierten en una estrategia de enseñanza y aprendizaje que guía 
el desarrollo de las competencias de los niños y niñas para lograr los propósitos de 
aprendizaje, por lo que deberán estar bien organizadas y secuenciadas, considerando la 
disponibilidad de los espacios, materiales y recursos con los que se cuenten, así como el 
tiempo para su realización. 

Por lo tanto, cuando planifiques ten en cuenta que las actividades:

 9 Organizan las estrategias de aprendizaje y enseñanza, siguiendo una secuencia lógica 
que facilita enfrentar el desafío para el logro de los propósitos de aprendizaje. 

 9 Incluyen estrategias, con las formas propias de aprender y los saberes locales, así 
como el uso de diferentes materiales, recursos internos y externos que movilizan, 
integran y desarrollan competencias de los niños y niñas, en coherencia con el o los 
propósitos de aprendizaje. 

 9 Privilegian la vivenciación con sabios o conocedores locales a fin de concretar el 
diálogo de saberes, que se lleva a cabo en los tiempos y escenarios reales de la 
actividad.

 9 Brindan oportunidades para la participación de los niños y niñas durante toda la 
experiencia de aprendizaje, negociando, proponiendo, tomando decisiones y 
reflexionando sobre sus propios aprendizajes a nivel individual y colectivo.

 9 Incorporan diferentes espacios, recursos y materiales de aprendizaje dentro y fuera 
de la IEI/PRONOEI y otros, tanto naturales como de uso comunitario.

 9 Incluyen estrategias para la evaluación formativa y la retroalimentación que 
promuevan la reflexión de niños y niñas de manera individual y colectiva, sobre sus 
propios aprendizajes y para el recojo de evidencias a través de la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación.
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Como has podido observar, el enfoque por competencias y la evaluación formativa 
requieren tomar conciencia y tener claridad sobre aquellas prácticas que requerimos 
mejorar al momento de planificar. 

Colocar el foco en aquello que tenemos que mejorar no solo ayudará a los niños y niñas 
a desarrollar sus competencias, sino que nos permitirá desarrollar competencias para 
planificar y evaluar de acuerdo a las características y condiciones específicas de los niños 
y niñas de 3 a 5 años de edad, desde sus formas de vivir, pensar, sentir y actuar.

Te presentamos el siguiente ejemplo de secuencia de actividades:

Proyecto de aprendizaje
“Queremos comer huevos de taricaya”

 9 Proponemos y seleccionamos las actividades a desarrollar para solucionar el problema.
 9 Proponemos y seleccionamos a los adultos que vamos a entrevistar.
 9 Nos organizamos por grupos para entrevistar a los adultos seleccionados. 
 9 Entrevistamos a familiares sobre la crianza de las taricayas.
 9 Dialogamos con el sabio o la sabia acerca de los saberes relacionados con la recolección 

de taricayas.
 9 Proponemos actividades a desarrollar para proteger las taricayas.
 9 Nos organizamos por grupos para desarrollar las actividades propuestas.
 9 Evaluamos nuestro rol en el desarrollo de las actividades.
 9 Elaboramos en el aula mensajes sobre el cuidado de las taricayas.
 9 Preparamos mensajes personales para compartir con nuestros familiares y otros 

adultos sobre el cuidado de las taricayas.
 9 Mejoramos nuestros mensajes personales con ayuda de nuestros amigos y amigas.
 9 Exponemos a compañeros lo que averiguamos sobre el cuidado de las taricayas.

 9 Evaluamos los resultados de las acciones propuestas para cuidar de las taricayas.
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Anexos
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ra
ci

ón
 d

e 
ch

oz
a:

 (
ub

ic
ac

ió
n 

y 
di

st
an

ci
a 

de
 lo

s 
ár

bo
le

s 
fru

ta
le

s)
.

D
es

pu
és

.- 
C

am
in

ar
 d

es
pa

ci
o 

si
n 

de
ja

r h
ue

lla
s 

ce
rc

a 
de

 lo
s 

ár
bo

-
le

s 
fru

ta
le

s.
 P

ro
hi

bi
ci

on
es

: n
o 

do
rm

ir 
m

uy
 te

m
pr

an
o 

pa
ra

 q
ue

 la
 

fu
er

za
 d

e 
lo

s 
ár

bo
le

s 
fru

ta
le

s 
no

 a
fe

ct
e 

tu
 s

al
ud

.

D
ej

ar
 e

n 
la

s 
al

et
as

 d
e 

lo
s 

ár
bo

le
s 

fru
ta

le
s 

la
 

co
ca

, c
ha

-
m

ai
ro

 y
 c

al
 

co
m

o 
un

a 
m

ue
st

ra
 d

e 
co

m
pa

rti
r.

Pu
rm

as
 

vi
ej

as
 y

 
m

on
te

 
vi

rg
en

.

Ya
 n

o 
se

 
co

no
ce

 la
s 

fru
ta

s 
qu

e 
co

m
en

 lo
s 

an
im

al
es

.

Pé
rd

id
a 

de
 

la
s 

té
cn

ic
as

 
de

 c
az

a.

Pe
sc

a:
 u

bi
-

ca
ci

ón
 d

e 
lo

s 
nu

ev
os

 
br

az
os

 p
ar

a 
 

la
 p

ró
xi

m
a 

se
ca

da
.

An
zu

el
eo

 d
e 

pe
z 

bu
ju

rq
ui

. 

A
nt

es
.- 

C
ur

ac
ió

n 
de

 la
 v

is
ta

 p
ar

a 
te

ne
r 

vi
si

ón
 e

nt
re

 la
s 

ag
ua

s,
 

té
cn

ic
as

 d
e 

el
ab

or
ac

ió
n 

y 
cu

ra
ci

ón
 d

e 
lo

s 
in

st
ru

m
en

to
s 

de
 p

es
-

ca
. 

Pr
oh

ib
ic

io
ne

s:
 n

o 
do

rm
ir 

te
m

pr
an

o 
pa

ra
 e

vi
ta

r 
pi

ca
du

ra
s 

de
 

in
se

ct
os

.

D
ur

an
te

.- 
Té

cn
ic

as
 d

e 
pe

sc
ar

 c
on

 a
nz

ue
lo
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ec

ha
, c

an
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ta
, e

nt
re

 
ot

ra
s.

 P
ro

hi
bi

ci
on

es
: n

o 
sa

lir
 s

in
 d

es
ay

un
o 

a 
fin

 d
e 

ev
ita

r p
ic

ad
u-

ra
s 

de
 v

íb
or

as
.

D
es

pu
és

.- 
Té

cn
ic

as
 d

e 
m

at
ar

 y
 a

lm
ac

en
ar

 lo
s 

pe
sc

ad
os

, l
im

pi
ar

 
en

 u
n 

so
lo

 lu
ga

r a
 lo

s 
pe

sc
ad

os
 p

ar
a 

qu
e 

no
 s

e 
de

sp
ar

ra
m

en
 s

us
 

co
m

pa
ñe

ro
s.

 P
ro

hi
bi

ci
on

es
: n

o 
do
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ir 

m
uy

 te
m

pr
an

o 
pa

ra
 c

ui
da

r 
la

 s
al

ud
.

D
is

cu
rs

o 
al

 
m

ar
tín

 p
es

-
ca

do
r.

R
ío

s,
 

co
ch

as
.

D
es

co
no

ci
-

m
ie

nt
o 

de
 

lo
s 

sa
be

re
s 

pr
op

io
s 

pa
ra

 p
es

-
ca

r.

U
so

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
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.

C
os

ec
ha

 d
e 
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o 
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.
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nt
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.- 
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ar
 e

nv
as
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 c
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. P

ro
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bi
ci

on
es
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o 
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r “
vo
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a 
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 d
is

gu
st

a 
a 

lo
s 
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 d
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 d
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s 
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 p
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D
ur

an
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cn
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 d

e 
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se
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 d
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ch
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 d
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a 
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du
cc

ió
n 
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l p
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ro
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 d
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 c
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D
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Pu
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s 
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o 
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m
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pi
ez
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 d
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m
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o 
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A
nt
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.- 
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ur
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 la
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 d
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 d
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Pr
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ne
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o 
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r a

l a
ve

 m
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’ p
ar
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 s
er

 o
ci

os
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N
o 

do
rm

ir 
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uy
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o 

pa
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o 

te
ne

r 
ac

ci
de

nt
e 

en
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l r
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o 
de

 
m

on
te

 v
irg

en
.

D
ur

an
te

.- 
Té

cn
ic

a 
de

 ro
zo

, l
im

pi
ar

 b
ie

n 
la

s 
lia

na
s 

al
re

de
do

r d
e 

lo
s 

ár
bo

le
s,

 c
or

ta
r t

od
as

 la
s 

lia
na

s 
y 

ar
bu

st
os

 p
ar

a 
qu

e 
se

 s
eq

ue
 b

ie
n.

D
es

pu
és

.- 
Q

ue
da

rs
e 

en
 s

ile
nc

io
 e

vi
ta

nd
o 
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ce

r 
co

m
en

ta
rio

s 
ac

er
ca

 d
e 

la
 d

im
en

si
ón

 d
el

 ro
zo

. P
ro

hi
bi

ci
on

es
: n

o 
ba

ña
rs

e 
en

 rí
o 

pa
ra

 n
o 

lla
m

ar
 la

 ll
uv

ia
. 

D
is

cu
rs

o 
a 

ch
a’

w
ar

 
pa

ra
 a

va
n-

za
r e

n 
el

 
ro

zo
.

Pu
rm

as
 

vi
ej

as
 y

 
m

on
te

 
vi

rg
en

.

Ya
 n

o 
se

 
tra

sm
ite

n 
lo

s 
sa

be
re

s.

Pé
rd

id
a 

de
 

té
cn

ic
as

 
pr

op
ia

s.

Si
em

br
a 

de
 

pi
tu

ca
, d

al
e 

da
le

, c
am

ot
e 

y 
sa

ch
ap

ap
a 

(x
ho

). 
   

A
nt

es
.- 

O
bs

er
va

r l
a 

po
si

ci
ón

 d
e 

la
 lu

na
 ll

en
a 

a 
fin

 d
e 

te
ne

r b
ue

no
s 

pr
od

uc
to

s,
 s

em
br

ar
 la

 p
ap

a 
de

 la
 s

el
va

 e
n 

ho
ra

s 
de

 la
 ta

rd
e 

pa
ra

 
qu

e 
no

 te
ng

a 
ra

íz
 la

rg
o,

 c
ur

ac
ió

n 
de

 la
 h

er
ra

m
ie

nt
as

, c
ur

ac
ió

n 
de

 
la

 m
an

o 
pa

ra
 s

er
 b

ue
n 

se
m

br
ad

or
, t

éc
ni

ca
s 

de
 g

er
m

in
ac

ió
n.

D
ur

an
te

.- 
Té

cn
ic

as
 d

e 
tra

sp
la

nt
e 

y 
si

em
br

a 
en

 fu
nc

ió
n 

a 
lo

s 
ro

le
s 

po
r 

gé
ne

ro
, fi

ja
ci

ón
 d

el
 m

om
en

to
 d

el
 d

ía
 a

pr
op

ia
do

 p
ar

a 
el

 tr
as

-
pl

an
te

, d
is

ta
nc

ia
s 

en
tre

 la
s 

pl
an

ta
s,

 c
an

tid
ad

 d
e 

se
m

illa
s 

a 
se

m
-

br
ar

, f
or

m
as

 d
e 

co
lo

ca
r l

as
 s

em
illa

s 
y 

m
od

os
 d

e 
en

te
rra

r. 

D
es

pu
és

.- 
D

ej
ar

 p
la

nt
ad

o 
el

 ta
ca

rp
o 

en
 u

n 
ho

yo
 p

ar
a 

qu
e 

no
 p

as
e 

el
 v

en
ta

rró
n 

ce
rc

a 
a 

la
 c

ha
cr

a.
 P

ro
hi

bi
ci

on
es

: N
o 

ra
sc

ar
 la

 c
ab

ez
a 

pa
ra
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ue

 lo
s 

se
m

br
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s 
no
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n 

pu
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ra
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 t
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ar
 c
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ne
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de
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om

pu
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s 

pa
ra
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ue
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o 

se
 p
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se

m
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vi
ta

r h
ac

er
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m

en
ta

rio
s 

ac
er

ca
 d

el
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em
br
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ar
a 

qu
e 

lo
s 

da
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s 

no
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sc
u-

ch
en

, c
on

su
m

ir 
al

im
en
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s 

ba
jo

 e
n 
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l. 

D
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cu
rs
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al
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e 
m
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 te

ne
r 
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en
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tu
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Pu
rm
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vi
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m
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te

 
vi

rg
en
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ci
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s 

se
m
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 lo
s 
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 d
e 

tu
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m
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r y
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nt
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an
o 
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s 

he
rra

m
ie

nt
as

 p
ar
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m
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ol

es
 y

 s
er

 b
ue

n 
ha

ch
ea

do
r.

D
ur

an
te

.- 
Té

cn
ic

as
 d

e 
tu

m
ba

, 
té

cn
ic

a 
de

 id
en

tifi
ca

r 
lo

s 
oj

os
 d

e 
lo

s 
ár

bo
le

s.

D
es

pu
és

.- 
Te

cn
ic
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 p
ic

ac
he
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de
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s 

ra
m
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 p

ar
a 

ga
ra

nt
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ar
 la

 
bu

en
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em

a.

D
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al
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 e
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 c
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nt

es
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cn

ic
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 d
e 

pr
ep

ar
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 lo

s 
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en
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 c
ua
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 c
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ne
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 q
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ne

s.

D
ur

an
te
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, d
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. D
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 p
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D
is
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.
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es

pu
és
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ep
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en
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 c
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er
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ne

s:
 n

o 
de

ja
r q

ue
 e

l c
al

do
 d

er
ra

m
e 

a 
la

 c
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ar

 q
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l p
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 d
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to
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D
is
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de
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Época/
subépoca 
del año y 

tem
poradas

Señas 
que 

anuncian 
la tem

po-
rada

Meses

Actividades 
socioproduc-

tivas
Saberes y conocim

ientos im
plícitos

Im
plican-

cias, rituales
Espa-
cios

Problem
as 

relaciona-
dos con la 
actividad

Verano/
inicio

(m
arzo - 

abril)

Pocas 
lluvias 
torrencia-
les.

M
erm

a de 
río.

Los peces 
(boqui 
chico, 
caracha-
m

a) están 
sin grasa. 
R

egreso 
del sol a 
su salida 
norm

al.

C
anto de 

chicharras 
(char-
m

och, 
shonker-
m

och) 
que 
anuncia el 
inicio de 
verano.

Aum
ento 

de vientos 
que alejan 
a las nu-
bes.

Vuelo 
constante 
de los 
loros y 
huacha-
ros.

C
hacra

               

A
ntes.- C

uración de las m
anos con hojas secas de juca, curación 

de las sem
illas con epe’ (piri piri), técnicas de selección y prepara-

ción de las sem
illas, técnicas de germ

inación de las sem
illas, no 

com
er patita de anim

ales. Prohibiciones: no m
encionar el nom

bre 
de ratón para no despertarlo, no dorm

ir m
uy tem

prano para no 
tener accidente en el trabajo.

D
urante.- Técnicas de siem

bra: distancias entre las plantas, can-
tidad de sem

illas a sem
brar, form

as de colocar las sem
illas. Pro-

hibiciones: no m
encionar el nom

bre de ratón y grillo, así ellos no 
sentirán que los llam

an a dañar los sem
bríos.

D
espués.- Técnicas de cuidado: echar brea en los dientes de los 

grillos para que estos avisen a sus com
pañeros del castigo que 

pueden recibir, instalación de tram
pas alrededor de la chacra para 

atrapar garzas y palom
as, llam

ar al tigre para asustar a los ani-
m

ales dañinos. Prohibiciones: no pasar por encim
a de las plantas 

germ
inadas para que no les dé vergüenza.

D
iscurso 

antes de la 
siem

bra de 
los produc-
tos.

R
iberas 

de los 
ríos, 
islas, 
restin-
gas,pur-
m

as 
jóvenes, 
jaragua-
les

Tala indis-
crim

inada.

Escasez 
de sem

illas 
propias del 
pueblo.

C
aza: ubica-

ción de los 
árboles fru-
tales, cons-
trucción de 
chozas. 

A
ntes.- C

uración de la vista con lianas para tener buena visión 
de lejos. Prohibiciones: N

o com
er caracol toro para no sentirse 

pesado al m
om

ento de ubicación de los árboles frutales.

D
urante.- C

uración de las m
anos y de las flechas con atsrropar 

(Planta que duele), curación de la vista con paxharrpar (liana para 
tener buena puntería). D

espertarse m
uy tem

prano antes que las 
chicharras (shokshok) retornen del río hacia los bosques.

C
onocer las hojas para las chozas que tiene m

ayor duración.

Técnica de elaboración de chozas: (ubicación y distancia de los 
árboles frutales).

D
espués.- C

am
inar despacio sin dejar huellas cerca a los árboles 

frutales. Prohibiciones: N
o dorm

ir m
uy tem

prano para que la fuer-
za de los árboles frutales no afecte tu salud.

D
ejar en las 

aletas de 
los árboles 
frutales la 
coca, cha-
m

airo y cal 
com

o una 
m

uestra de 
com

partir.

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen.

Ya no se 
conoce las 
frutas que 
com

en los 
anim

ales.

Perdida de 
las técnicas 
de caza.

Pesca: ubi-
cación de 
los nuevos 
brazos para  
la próxim

a 
secada.

Anzueleo de 
pez bujurqui. 

A
ntes.- C

uración de la vista para tener visión entra las aguas, 
técnicas de elaboración y curación de los instrum

entos de pes-
ca. Prohibiciones: no dorm

ir tem
prano para evitar picaduras de 

insectos.

D
urante.- Técnicas de pescar con anzuelo, flecha, canasta, entre 

otros. Prohibiciones: no salir sin desayuno a fin de evitar picadu-
ras de víboras.

D
espués.- Técnicas de m

atar y alm
acenar los pescados, lim

piar 
en un solo lugar a los pescados para que no se desparram

en sus 
com

pañeros. Prohibiciones: no dorm
ir m

uy tem
prano para cuidar 

la salud.

D
iscurso al 

M
artín pes-

cador.

R
íos, 

cochas.
D

esconoci-
m

iento de 
los saberes 
propios 
para pes-
car.

U
so de 

productos 
quím

icos.

C
osecha de 

pijuayo rojo y 
am

arillo.

A
ntes.- Llevar envase pequeño para no asustar al cuidador de los 

pijuayos. Prohibiciones: N
o decir voy a cosechar harto esto le dis-

gusta a los cuidadores y finalm
ente no encuentras nada, no dorm

ir 
m

uy tem
prano un día antes de la cosecha para que los habitantes 

en el pijuayo no afecte la salud. 

D
urante.- Técnicas propias de cosecha, para evitar accidentes, 

técnicas de desgranado.

D
espués.- Escuchar el sonido de las sem

illas al m
om

ento de her-
vir para saber acerca de la producción del próxim

o año. Prohibi-
ciones: Los niños no deben com

er de dos en dos para evitar que 
en el futuro tener hijos gem

elos y com
plicaciones en el parto de 

su esposa.

D
iscurso al 

ave hua-
charo.

Purm
as 

jóvenes 
y m

onte 
virgen 

N
o uso de 

técnicas 
propias de 
cosecha.

R
ozo (Lim

-
piezas de 
m

alezas ó 
chucleo). 

A
ntes.- C

uración de la m
ano, de las herram

ientas, cuando estas 
rozando por prim

era vez se debe procurar term
inar para tener esa 

costum
bre.

Prohibiciones: N
o im

itar ave m
ascore’ para no ser ocioso.

N
o dorm

ir m
uy tem

prano para no tener accidente en el rozo de 
m

onte virgen.

D
urante.- Técnica de rozo, lim

piar bien las lianas alrededor de los 
árboles, cortar todas las lianas y arbustos para que se seque bien.

D
espués.- Q

uedarse en silencio evitando hacer com
entarios 

acerca de la dim
ensión del rozo. Prohibiciones: N

o bañarse en río 
para no llam

ar la lluvia. 

D
iscurso 

a cha’w
ar 

para avan-
zar en el 
rozo.

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen

Ya no se 
trasm

iten 
los saberes.

Perdida de 
técnicas 
propias.

Siem
bra de 

pituca, dale 
dale, cam

ote 
y sachapapa 
(xho).    

A
ntes.- O

bservar la posición de la luna llena a fin de tener buenos 
productos, sem

brar la papa de la selva en horas de la tarde para 
que no tenga raíz largo, curación de la herram

ientas, curación de 
la m

ano para ser buen sem
brador, técnicas de germ

inación.

D
urante.- Técnicas de trasplante y siem

bra en función a los roles 
por género, fijación del m

om
ento del día apropiado para el tras-

plante, distancias entre las plantas, cantidad de sem
illas a sem

-
brar, form

as de colocar las sem
illas y m

odos de enterrar. 

D
espués.- D

ejar plantado el tacarpo en un hoyo para que no pase 
el ventarrón cerca a la chacra. Prohibiciones: N

o rascar la cabeza 
para que los sem

bríos no salgan puras raíces, no tocar carnes 
descom

puestas para que no se pudran las sem
illas, evitar hacer 

com
entarios acerca del sem

brío para que los dañinos no escu-
chen, consum

ir alim
entos bajo en sal. 

D
iscurso al 

ave m
ellak 

para tener 
buena pro-
ducción de 
tubérculos. 

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen 

Extinción 
de las sem

i-
llas de los 
especies de 
tubérculos.

Tum
bar y 

picar.
A

ntes.- C
uración de la m

ano y de las herram
ientas para la tum

ba 
de árboles y ser buen hacheador.

D
urante.- Técnicas de tum

ba, técnica de identificar los ojos de 
los árboles.

D
espués.- Tecnica de picacheo de las ram

as para garantizar la 
buena quem

a.

D
iscurso al 

ave w
ather 

(carpintero)

cuando el 
árbol no 
quiere caer 
gritarle 
¡m

ápoe’! …
 

(¡piedra!, 
…

) 

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen

Perdida de 
prácticas 
y técnicas 
propias.

Ya no se 
trasm

iten 
los saberes.

C
aza desde 

las chozas. 
A

ntes.- Técnicas de preparación de los instrum
entos de caza, cuando sueñas 

perro anuncia encontrar culebra, cuando sueñas izango vas cazar añuje. 
Prohibiciones: Los niños que no acom

pañan no deben m
irar hacia 

dónde van los padres para que no se adelanten sus alm
as jugue-

tones.

D
urante.- Técnicas para llam

ar a los anim
ales, desplum

ar y ocul-
tar las plum

as entre las hojarascas. D
espertar m

uy tem
prano an-

tes de paso de las chicharras (shokshok).

D
iscurso para que no desconozca el árbol.

D
espués.- Técnicas de preparación de alim

entos de la cacería. 
Prohibiciones: no dejar que el caldo derram

e a la ceniza para ga-
rantizar que al próxim

o año tam
bién el árbol dé frutos.

D
iscurso 

antes al pa-
yom

p a fin 
de ser buen 
cazador.

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen.

Perdida de 
las técnicas 
de caza de 
aves desde 
las chozas.

Tala de 
árboles 
frutales.

Verano/
pleno

(m
ayo 

-agosto) 

    

 

.
.

Época/
subépoca 
del año y 

tem
poradas

Señas 
que 

anuncian 
la tem

po-
rada

Meses

Actividades 
socioproduc-

tivas
Saberes y conocim

ientos im
plícitos

Im
plican-

cias, rituales
Espa-
cios

Problem
as 

relaciona-
dos con la 
actividad

Verano/
inicio

(m
arzo- 

abril)

Pocas 
lluvias 
torrencia-
les.

M
erm

a de 
río.

Los peces 
(boqui 
chico, 
caracha-
m

a) están 
sin grasa. 
R

egreso 
del sol a 
su salida 
norm

al.

C
anto de 

chicharras 
(char-
m

och, 
shonker-
m

och) 
que 
anuncia el 
inicio de 
verano.

Aum
ento 

de vientos 
que alejan 
a las nu-
bes.

Vuelo 
constante 
de los 
loros y 
huacha-
ros.

C
hacra

               

A
ntes.- C

uración de las m
anos con hojas secas de juca, curación 

de las sem
illas con epe’ (piri piri), técnicas de selección y prepara-

ción de las sem
illas, técnicas de germ

inación de las sem
illas, no 

com
er patita de anim

ales. Prohibiciones: no m
encionar el nom

bre 
de ratón para no despertarlo, no dorm

ir m
uy tem

prano para no 
tener accidente en el trabajo.

D
urante.- Técnicas de siem

bra: distancias entre las plantas, can-
tidad de sem

illas a sem
brar, form

as de colocar las sem
illas. Pro-

hibiciones: no m
encionar el nom

bre de ratón y grillo, así ellos no 
sentirán que los llam

an a dañar los sem
bríos.

D
espués.- Técnicas de cuidado: echar brea en los dientes de los 

grillos para que estos avisen a sus com
pañeros del castigo que 

pueden recibir, instalación de tram
pas alrededor de la chacra para 

atrapar garzas y palom
as, llam

ar al tigre para asustar a los ani-
m

ales dañinos. Prohibiciones: no pasar por encim
a de las plantas 

germ
inadas para que no les dé vergüenza.

D
iscurso 

antes de la 
siem

bra de 
los produc-
tos.

R
iberas 

de los 
ríos, 
islas, 
restin-
gas,pur-
m

as 
jóvenes, 
jaragua-
les

Tala indis-
crim

inada.

Escasez 
de sem

illas 
propias del 
pueblo.

C
aza: ubica-

ción de los 
árboles fru-
tales, cons-
trucción de 
chozas. 

A
ntes.- C

uración de la vista con lianas para tener buena visión 
de lejos. Prohibiciones: N

o com
er caracol toro para no sentirse 

pesado al m
om

ento de ubicación de los árboles frutales.

D
urante.- C

uración de las m
anos y de las flechas con atsrropar 

(Planta que duele), curación de la vista con paxharrpar (liana para 
tener buena puntería). D

espertarse m
uy tem

prano antes que las 
chicharras (shokshok) retornen del río hacia los bosques.

C
onocer las hojas para las chozas que tiene m

ayor duración.

Técnica de elaboración de chozas: (ubicación y distancia de los 
árboles frutales).

D
espués.- C

am
inar despacio sin dejar huellas cerca a los árboles 

frutales. Prohibiciones: N
o dorm

ir m
uy tem

prano para que la fuer-
za de los árboles frutales no afecte tu salud.

D
ejar en las 

aletas de 
los árboles 
frutales la 
coca, cha-
m

airo y cal 
com

o una 
m

uestra de 
com

partir.

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen.

Ya no se 
conoce las 
frutas que 
com

en los 
anim

ales.

Perdida de 
las técnicas 
de caza.

Pesca: ubi-
cación de 
los nuevos 
brazos para  
la próxim

a 
secada.

Anzueleo de 
pez bujurqui. 

A
ntes.- C

uración de la vista para tener visión entra las aguas, 
técnicas de elaboración y curación de los instrum

entos de pes-
ca. Prohibiciones: no dorm

ir tem
prano para evitar picaduras de 

insectos.

D
urante.- Técnicas de pescar con anzuelo, flecha, canasta, entre 

otros. Prohibiciones: no salir sin desayuno a fin de evitar picadu-
ras de víboras.

D
espués.- Técnicas de m

atar y alm
acenar los pescados, lim

piar 
en un solo lugar a los pescados para que no se desparram

en sus 
com

pañeros. Prohibiciones: no dorm
ir m

uy tem
prano para cuidar 

la salud.

D
iscurso al 

M
artín pes-

cador.

R
íos, 

cochas.
D

esconoci-
m

iento de 
los saberes 
propios 
para pes-
car.

U
so de 

productos 
quím

icos.

C
osecha de 

pijuayo rojo y 
am

arillo.

A
ntes.- Llevar envase pequeño para no asustar al cuidador de los 

pijuayos. Prohibiciones: N
o decir voy a cosechar harto esto le dis-

gusta a los cuidadores y finalm
ente no encuentras nada, no dorm

ir 
m

uy tem
prano un día antes de la cosecha para que los habitantes 

en el pijuayo no afecte la salud. 

D
urante.- Técnicas propias de cosecha, para evitar accidentes, 

técnicas de desgranado.

D
espués.- Escuchar el sonido de las sem

illas al m
om

ento de her-
vir para saber acerca de la producción del próxim

o año. Prohibi-
ciones: Los niños no deben com

er de dos en dos para evitar que 
en el futuro tener hijos gem

elos y com
plicaciones en el parto de 

su esposa.

D
iscurso al 

ave hua-
charo.

Purm
as 

jóvenes 
y m

onte 
virgen 

N
o uso de 

técnicas 
propias de 
cosecha.

R
ozo (Lim

-
piezas de 
m

alezas ó 
chucleo). 

A
ntes.- C

uración de la m
ano, de las herram

ientas, cuando estas 
rozando por prim

era vez se debe procurar term
inar para tener esa 

costum
bre.

Prohibiciones: N
o im

itar ave m
ascore’ para no ser ocioso.

N
o dorm

ir m
uy tem

prano para no tener accidente en el rozo de 
m

onte virgen.

D
urante.- Técnica de rozo, lim

piar bien las lianas alrededor de los 
árboles, cortar todas las lianas y arbustos para que se seque bien.

D
espués.- Q

uedarse en silencio evitando hacer com
entarios 

acerca de la dim
ensión del rozo. Prohibiciones: N

o bañarse en río 
para no llam

ar la lluvia. 

D
iscurso 

a cha’w
ar 

para avan-
zar en el 
rozo.

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen

Ya no se 
trasm

iten 
los saberes.

Perdida de 
técnicas 
propias.

Siem
bra de 

pituca, dale 
dale, cam

ote 
y sachapapa 
(xho).    

A
ntes.- O

bservar la posición de la luna llena a fin de tener buenos 
productos, sem

brar la papa de la selva en horas de la tarde para 
que no tenga raíz larga, curación de la herram

ientas, curación de 
la m

ano para ser buen sem
brador, técnicas de germ

inación.

D
urante.- Técnicas de trasplante y siem

bra en función de los ro-
les por género, fijación del m

om
ento del día apropiado para el 

trasplante, distancias entre las plantas, cantidad de sem
illas a 

sem
brar, form

as de colocar las sem
illas y m

odos de enterrar. 

D
espués.- D

ejar plantado el tacarpo en un hoyo para que no pase 
el ventarrón cerca a la chacra. Prohibiciones: no rascarse la ca-
beza para que en los sem

bríos no salgan puras raíces, no tocar 
carnes descom

puestas para que no se pudran las sem
illas, evitar 

hacer com
entarios acerca del sem

brío para que los dañinos no 
escuchen, consum

ir alim
entos bajos en sal. 

D
iscurso al 

ave m
ellak 

para tener 
buena pro-
ducción de 
tubérculos. 

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen. 

Extinción 
de las sem

i-
llas de las 
especies de 
tubérculos.

Tum
bar y 

picar.
A

ntes.- C
uración de la m

ano y de las herram
ientas para la tum

ba 
de árboles y ser buen hacheador.

D
urante.- Técnicas de tum

ba, técnica de identificar los ojos de 
los árboles.

D
espués.- Técnica de picacheo de las ram

as para garantizar la 
buena quem

a.

D
iscurso al 

ave w
ather 

(carpintero).

C
uando el 

árbol no 
quiere caer, 
gritarle 
¡m

ápoe’! …
 

(¡piedra!, 
…

) 

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen.

Pérdida de 
prácticas 
y técnicas 
propias.

Ya no se 
trasm

iten 
los saberes.

C
aza desde 

las chozas. 
A

ntes.- Técnicas de preparación de los instrum
entos de caza, 

cuando sueñas perro anuncia encontrar culebra, cuando sueñas 
izango vas a cazar añuje. Prohibiciones: los niños que no acom

-
pañan no deben m

irar hacia dónde van los padres para que no se 
adelanten sus alm

as juguetonas.

D
urante.- Técnicas para llam

ar a los anim
ales, desplum

ar y ocul-
tar las plum

as entre las hojarascas, despertar m
uy tem

prano an-
tes del paso de las chicharras (shokshok).

D
iscurso para que no desconozca el árbol.

D
espués.- Técnicas de preparación de alim

entos de la cacería. 
Prohibiciones: no dejar que el caldo se derram

e a la ceniza para 
garantizar que al próxim

o año tam
bién el árbol dé frutos.

D
iscurso 

antes al pa-
yom

p a fin 
de ser buen 
cazador.

Purm
as 

viejas y 
m

onte 
virgen.

Pérdida de 
las técnicas 
de caza de 
aves desde 
las chozas.

Tala de 
árboles 
frutales.

Verano/
pleno

(m
a-

yo-agosto) 

    

 

.
.



RECOLECCIÓN: recojo de caracoles del monte, Recojo de curuhuinse. Recojo de aguaje, ungurahui, 
bombonaje, tamshi, hachahuasca, recolección de semillas (ojo de llama).

ACTIVIDADES:
Mujeres: Hilan, elaboran ollas de barro, cocinan sus recipientes y otros.
Varones: Construyen sus balsas, canoas, canasta, shicra y notros tejidos.

ACTIVIDAD:
Varones: Sembrío de yuca.

Mujeres: Siembra de maíz, frejoles, siembra de 
recipientes, pallares, frejol, árbol, algodón, caña.

CAZA DE ANIMALES: 
Construyen barbacoas, buscan mitayo, puentes para pasadizos de 

animales. Elaboran trampas para ahorcar aves y otros animales del monte. 
trampas con goma. Buscan mitayo en las colpas, bañaderos y donde se 
reunen bandadas de aves. Buscan animales con perros, trampas (varios).

CAZA DE ANIMALES: 
Construyen chozas en los comederos y en frutos. Leche caspi, caimitillo, frutos 

sombrero y buscan animales (mitayo) en el monte.

ACTIVIDADES:
Elaboran telar para la pesca con flecha, con riaza, 

recojo de arcilla, construcción de vivienda. 
ACTIVIDADES:

Mujeres: elaboran abanicos y tejidos con hojas de palmeras.

RECOLECCIÓN:
Wairuros e izanas.

RECOLECCIÓN:
Recolección de hualo, chicharra, huevo de taricaya, suri de palo, semillas 

de trigo, ojo de ratón, extracción de cortezas para teñidos y otras 
semillas para elaboración de bandas para varones.

ACTIVIDAD:
Siembra de maní, frejol, zapallo, frejol oriundo, limpieza de 

malezas pequeñas, tumba, picacheo, siembra de pituca, dale 
dale y otros tubérculos.

ACTIVIDAD:
No comer patita de animales, no pisar 

por encima de las plantas pequeñas para 
que no les dé vergüenza, porque sus 

frutos están pequeños.

ÉPOCA
Época de hueverasa de peces. Empollada de loros, paujil, cría de sajino, achuni, 

huangana, llegada de bandadas de aves pequeños, floración de Isana, acercamiento de 
truenosa en los espacions de tierra, vuelo de curuhuinse, tiempo de danza de carnaval.

ÉP
O

CA
Ca

nt
o 

de
 c

hi
ch

ar
ra

s, 
flo

ra
ció

n 
de

 p
la

nt
as

, l
os

 lo
ro

s p
on

en
 su

s 
hu

ev
os

, l
as

 ta
ric

ay
as

, v
ue

la
n 

la
s m

ar
ip

os
as

, a
pa

ric
ió

n 
de

 
es

tre
lla

s p
irk

ol
lo

 y
 o

tra
s e

st
re

lla
s 

de
 c

on
st

el
ac

ió
n.

 F
lo

ra
ció

n 
de

 
or

op
el

, c
an

to
 d

el
 h

er
m

an
o 

de
l 

ca
ng

re
jo

, t
ie

m
po

 d
e 

es
ca

se
z 

de
 

al
im

en
to

s d
e 

ca
ng

re
jo

, fl
or

ac
ió

n 
de

 lo
pa

s y
 o

tra
s p

la
nt

as
.

AC
TI

VI
DA

DE
S:

Pe
sc

a 
co

n 
ta

pa
je

 y
 

ba
rb

as
co

. D
ie

ta
: n

o 
re

co
ge

r l
os

 p
rim

er
os

 q
ue

 
sa

le
n 

po
r e

fe
ct

os
 d

el
 

ba
rb

as
co

. S
i l

o 
ha

ce
n,

 n
o 

ha
br

á 
bu

en
a 

pe
sc

a.

PE
SC

A:
 C

on
 le

ch
a,

 h
ac

ie
nd

o 
ta

pa
je

, b
us

ca
nd

o 
co

n 
la

s 
m

an
os

 e
n 

la
s p

ie
dr

as
, 

la
nz

as
,  

re
co

le
cc

ió
n 

de
 

ca
ng

re
jo

, c
on

 b
ar

ba
sc

o.

DI
ET

AS
: M

uj
er

es
, c

ua
nd

o 
es

tá
n 

m
en

st
ru

an
do

, n
o 

de
be

n 
an

da
r p

or
 

la
 c

ha
cr

a 
nu

ev
a 

do
nd

e 
es

tá
n 

lo
s s

em
br

ío
s p

ar
a 

qu
e 

es
to

s n
o 

se
 

po
ng

an
 a

m
ar

ill
en

to
s n

i s
e 

se
qu

en
. 

Va
ro

ne
s n

o 
de

be
n 

ro
m

pe
r l

os
 h

ue
so

s c
on

 lo
s d

ie
nt

es
, n

i d
eb

en
 

ju
nt

ar
 le

ña
, n

i r
as

ca
r l

as
 o

re
ja

s c
on

 lo
s d

ed
os

; s
i l

o 
ha

ce
n,

 la
 y

uc
a 

se
 h

ac
e 

am
ar

ga
 y

 se
 h

ac
e 

du
ra

, i
nc

lu
so

 se
 p

ud
re

 a
 v

ec
es

.

RECOLECCIÓN:
Caracoles del monte, hualos pequeños y grandes, recolección de pichones de lechuzas, 

recojo de especies de shimbillo y hongos.

ACTIVIDADES:
Mujeres: Elaboración de canastas, tejido de cushma, bandas.

Varones: Confeccionan bandas, bombinas, entre otros.

CAZA DE ANIMALES
Construyen chozas al lado de los frutos, hacen trampas para cazar 

animales: añuje, majás, venado, sajino, achuni y otros.

PESCA: 
Con tapaje en las represas. 

Los ríos aum
entan de 

caudal; las quebradas se 
hacen represas.

PESCA: 
Pesca levantando las piedras 

tapadas de brazos que dejan las 
crecientes. Pesca con barbasco y 

anzuelo.

¿Para  qué la dieta?
Para que la rancha no dañe 
a las nuevas plantaciones, 

para que no caigan 
sus flores ni los frutos 

pequeños.

PESCA: Pesca con canasta, cucharón y con anzuelo
CAZA DE ANIMALES

Construcción de chozas para cazar aves qpequeñas, 
chozas en barbacoa para esperar a los animales para 

cazarlos.
ACTIVIDAD:

Limpieza de malezas en los sembríos, replantación de 
yuca, plátano y otros.

WOROKTASHE/setiembre

INICIO DEL INVIERNO

INVIERNO IN
VIERN

O

IN
VIERN

O

ÉPOCAS DEL AÑO

INICIO DEL VERANO

VERANO

VE
RA

N
O

WEREKEM H/octubre WANKAWALLKEM H/
noviembre

CHOCHEM/marzoYELLEM/abrilCHECHEM/mayo

M
O

N
KN

EM
/

ju
ni

o
KO

RA
KE

M
/

ju
lio

O
KA

YO
N

KE
M

 
H/

ag
os

to

YO
M

KA YO
N

 KEM
 H/diciem

bre
ESHKOTASHAYEM

 H/enero
YO

KRM
 H/febrero

ACTIVIDAD:
Primera chacra del año, siembra de yuca, 

barbasco, pituca.

ÉPO
CA: Recojo de peces con huevera hacia 

ríos grandes. Los anim
ales se adelgazan por 

escasez de frutos del m
onte y otros factores 

com
o el clim

a, deslizam
iento de los suelos 

e innundación de ríos. Constante caída de 
rayos. M

aduración de achiolios, frutos que 
com

en las aves.

Anexo 2Anexo 2 Calendario Comunal Yanesha



Anexo 3Anexo 3 Registro cultural e histórico de la  IE Comunidad shipiba Cantagallo

Aspectos Pueblo 1: shipibo Mes/
lugar Pueblo 2: quechua Mes/

lugar

Cu
ltu

ra
l

Prácticas culturales del pueblo que se desa-
rrollan en el contexto urbano (priorizadas)

Formas de expresión (música y danzas)
- Changanacui

- Sitaracui

- Los  qanchis 

- Los sarqes

Formas de alimentación (comida) - Patarashca, mazamorra de pescado, plátano asado, ce-
cina con tacacho - Pachamanca…

Artesanía - Bordado de tela
- Diseño de tela - …

Formas de organización - Minga - Minka
Espiritualidad - Ayahuasca (canto) - Tinka, challa

Formas de crianza - Consejos, curaciones -  

Prácticas culturales importantes que necesi-
tan ser valoradas (vivenciadas o conocidas) 
como parte de la herencia cultural de los es-
tudiantes.

(priorizadas)

Formas de expresión (música y danzas)
- Masha

Artesanía - Cerámicas (mocahuas, platos, tinajas)

Formas de organización - ------ - Ayni, minka

Espiritualidad - Relación con la madre de la naturaleza, del agua. - Ofrenda a la Pachamama

Forma de crianza - Prohibiciones, normas en la participación en las activi-
dades - Relatos, prohibiciones, secretos

Problemas y potencialidades del contexto urbano
(priorizados)

Potencialidades: 
Conocen algunas prácticas culturales.
Madres y padres bilingües.
Problemas: 
Los efectos negativos de los medios de comunicación, la tecnología, la discriminación, la pérdida de identidad.

H
is

tó
ric

o

Aspectos Pueblo: 1 Pueblo: 2

Hechos, procesos significativos y personajes de su historia como parte de un pueblo originario.

Hechos, procesos significativos y personajes de la historia que construyen o tienen en el contexto ur-
bano.
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Actividades de la jornada diaria

En educación inicial, la planificación se organiza considerando la jornada pedagógica, que está 
compuesta por diferentes actividades que responden a las necesidades de aprendizaje y a los 
intereses de los niños y niñas. Estas actividades se distribuyen haciendo un buen uso del tiempo.

Cada uno de estos momentos debe ser una experiencia de aprendizaje para los niños y niñas; por 
lo tanto, la docente/PEC planifica las condiciones y los materiales para el desarrollo de competen-
cias y el recojo de evidencias. 

Hay actividades de la jornada diaria que son no negociables pues responden a las necesidades 
básicas de los niños y niñas de estas edades, por lo que se desarrollan diariamente.

Juego libre en 
los sectores

Promueve el juego espontáneo en los sectores que la docente organiza y 
acondiciona para posibilitar el desarrollo socioemocional, el pensamiento 
simbólico y matemático, la comunicación oral, la expresión con otros 
lenguajes, entre otras habilidades.

Actividades 
permanentes

De organización
Promueve la organización de los niños para el desarrollo del día, como, por 
ejemplo, el círculo de encuentro en el que se les cuenta sobre lo que se hará 
durante el día.
De alimentación e higiene
Promueve el desarrollo de hábitos relacionados con la alimentación e higie-
ne. Contribuye al desarrollo de la autonomía, la socialización, el cuidado entre 
pares, etc.
El lavado de manos debe realizarse cada vez que sea necesario, durante 20 
segundos aproximadamente para prevenir el contagio de enfermedades.

Juego libre en 
el patio

Promueve el juego libre a través de movimientos gruesos y otros más suaves 
o finos que se pueden realizar en espacios abiertos. 
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Para organizar la jornada diaria, la docente/PEC toma en cuenta 
lo siguiente:

 9 Alternar actividades de mayor movimiento con otras que 
requieren mayor concentración, actividades que se realizan 
dentro del aula con las que se realizan fuera, actividades libres 
y espontáneas con otras actividades propuestas por la docente/
PEC, pero que responden a los intereses de los niños y niñas.

 9 Asegurar constancia y regularidad en el horario para generar 
seguridad en los niños y niñas.

 9 Ser flexible con el tiempo, respetando el ritmo de los niños y 
niñas y adecuándose al surgimiento de situaciones imprevistas 
que obliguen a reprogramar las actividades.

Los niños y niñas participan 
en la organización de la jor-
nada diaria. De esta manera 
tienen conocimiento de lo 

que van a hacer y se preparan 
para ello. Al final del día, ex-
presan de manera individual 

o colectiva cómo participaron 
en cada una de las activida-
des, cómo se sintieron, las 
dificultades que tuvieron y 

cómo las afrontaron.

Hay otras actividades que se desarrollan algunos días de la semana.

Proyectos Forma de organizar la planificación con los niños y niñas que promueve el 
desarrollo de competencias. 

Actividades 
de segunda 

lengua 

Promueven el desarrollo de competencias orales de castellano o lengua ori-
ginaria como segunda lengua. Se desarrolla de 3 a 4 veces por semana, de 
acuerdo con las características del grupo de niños.

Talleres: 
Psicomotricidad 
y expresión en 
otros lenguajes

Promueven la libre expresión, a través del movimiento y la acción, de los 
diversos lenguajes de su pueblo (danza, música, gráfico-plástico, tejidos, ce-
rámica).
Se pueden desarrollar los lenguajes de forma separada o integrada.

Hay otras actividades que la docente diseña e implementa para responder a las necesidades de 
aprendizaje e intereses de los niños y niñas. Por ejemplo:

Nuestra identidad 
y cosmovisiones a 
través de relatos 

orales

Promueve el desarrollo de la identidad personal y cultural, así como el apren-
dizaje intergeneracional, a partir de las necesidades de aprendizaje de los 
niños y niñas y de las formas de atención del MSEIB.  
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Anexo 5Anexo 5
La retroalimentación para la mejora de los aprendizajes

El elemento central de la evaluación formativa es el concepto de “devolución” o “retroalimentación” 
(Wiggins, G., 1998). La retroalimentación consiste en devolver a las/los estudiantes información que 
describa sus logros y progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia (CNEB, 2017).

Tiene un impacto y genera cambios en el aprendizaje a partir de la autorregulación. Además, cuando 
es oportuna, constituye un valioso medio para que cada estudiante desarrolle su progresiva autonomía 
en la gestión de sus aprendizajes. Esto le permitirá plantearse sus metas de aprendizaje o replantearlas 
haciéndolas más viables, modificar sus estrategias, recursos o el tiempo para lograr mayor efectividad en 
la resolución de la tarea.

La retroalimentación puede darse de manera formal o informal, oral o escrita, individual o grupal, y mediante 
diferentes instrumentos. En todos los casos, es indispensable que se dé en el momento oportuno, que 
considere las características de las/los estudiantes y que sea clara para cada uno de ellos (Norma Técnica 
de evaluación RVM N.º 094-2020-MINEDU).

La retroalimentación puede ser descriptiva cuando la/el docente señala a las/los estudiantes qué de 
lo que hacen está o no logrado y les ofrece oportunamente elementos de información suficientes para 
mejorar su trabajo.

La retroalimentación puede ser reflexiva cuando la/el docente guía a las/los estudiantes para que sean 
ellas o ellos quienes descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que reflexionen sobre su propio 
razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. En esta opción, la/el docente 
que retroalimenta considera las respuestas erróneas de las/los estudiantes como oportunidades de 
aprendizaje y les brinda ayuda para indagar sobre el razonamiento que los ha llevado a ellas.

¿Cómo retroalimentamos a los niños y niñas?

Existen distintos tipos de retroalimentación en el aula; sin embargo, este proceso formativo es más efectivo 
cuando la retroalimentación cumple estas condiciones:

 9 Es oportuna, de acuerdo con el momento en que se requiere para ayudar a las/los estudiantes a progresar 
en su aprendizaje.

 9 Se centra en la calidad del trabajo, el proceso realizado y las estrategias empleadas por las/los estudiantes. 
Se deben considerar siempre los aspectos centrales de la competencia.

 9 Propicia la autoevaluación y la motivación hacia la mejora de los aprendizajes.

 9 Plantea preguntas para que las/los estudiantes reflexionen sobre cómo mejorar en su proceso de 
aprendizaje. Además, brinda recomendaciones sobre cómo progresar en el aprendizaje.
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 9 Está expresada de manera clara, breve y directamente relacionada con los propósitos de aprendizaje.

 9 Responde básicamente a cuatro preguntas efectivas: ¿hacia dónde estoy yendo?, ¿cómo lo estoy 
haciendo?, ¿cómo me está yendo? y ¿qué sigue después de esto?

El proceso de retroalimentación permite a las/los estudiantes:

• Identificar sus logros y reflexionar sobre cómo aprenden.

• Identificar lo que sigue para avanzar en el aprendizaje, así como establecer metas y estrategias de acción.

• Apreciar las recomendaciones y aprovecharlas para gestionar su aprendizaje.

• Identificar la distancia entre lo logrado y lo esperado, y reconocer dificultades, errores y las razones por 
las que su producción o actuación no cumple con lo esperado.

• Valorar su esfuerzo y ser conscientes de sus posibilidades de mejorar.

• Retroalimentar su propio trabajo y el de sus compañeros. 

La retroalimentación efectiva se centra en el aprendizaje, no en el ego de las/los estudiantes, por lo que 
se deben evitar los comentarios personales, como, por ejemplo: “¡Eres brillante!”. Este mensaje puede des-
viarlas/os del propósito de aprendizaje y más bien hacerlas/los centrarse en el anhelo de “quedar bien”; 
aun cuando con ello elevan su autoestima, el temor a ser desaprobadas/os se puede instalar en ellas/os. 
Otro ejemplo de un comentario personal es: “¿Cómo es posible que aún no entiendas?”. Esto puede gene-
rar que no asuman nuevos retos por temor al reproche.

La retroalimentación para la mejora de la práctica pedagógica

Conforme la/el docente identifica los aciertos y oportunidades de mejora en sus estudiantes, también 
retroalimenta su práctica pedagógica. Esto implica que cada docente, de manera individual o colegiada:

 9 Evalúe la pertinencia de los propósitos de aprendizaje seleccionados, la efectividad de sus estrategias de 
enseñanza y de evaluación, así como la efectividad de los recursos utilizados.

 9 Revise los propósitos en progresión y los ajustes a las necesidades específicas de sus estudiantes, de ser 
necesario.

 9 Seleccione o diseñe nuevas situaciones significativas.

 9 Replantee la secuencia de actividades o estrategias y recursos utilizados.

 9 Brinde atención diferenciada según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.
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Anexo 6Anexo 6
“Queremos comer huevos de taricaya”

Identificación de un interés o problema

Sandra, maestra del aula de 4 y 5 años, va observando y recogiendo información en las conversaciones con 
los niños y niñas que están ansiosos por comer huevos de taricaya, pues justo está por empezar la vaciante 
de los ríos, época en que las taricayas ponen sus huevos; sin embargo, los niños y niñas se quejan de que 
sus padres no les traen huevos de taricaya.

Sandra, a partir de lo mencionado y considerando que una de las problemáticas del calendario comunal 
es la extinción de taricayas, decide primero dialogar con todos los niños y niñas para confirmar sus 
intereses acerca de la taricaya. Ella piensa que esta situación es una buena oportunidad para desarrollar 
una enriquecedora experiencia de aprendizaje en la que participen niños y niñas, así como sus familias.
Sandra reúne a los niños y niñas para iniciar el día y, luego de desarrollar el juego en sectores y las 
actividades permanentes, inicia el diálogo con la siguiente pregunta: “¿Qué están recolectando sus familias 
en esta época?”. Sandra escucha las diferentes respuestas de los niños y niñas, estableciendo un diálogo 
fluido.
Víctor: “Mi papá está trayendo poquitos huevos, porque dice que no ha encontrado huevos en las playas”.
Los demás niños y niñas cometan que sus papás también están trayendo pocos huevos de las playas y que 
a ellos les gustaría comer más.
Sandra pregunta: “¿Por qué quieren que sus padres traigan más huevos de taricaya?”.
Sofía: “Porque son sabrosos y mis hermanos mayores dicen que ellos antes podían comer más huevos de 
taricaya”.
Sandra pregunta: “¿Por qué creen que no hay huevos en las playas? ¿Qué estará pasando?”.
Luis: “De repente ya no hay taricayas que pongan huevos”.
Kermi: “Mi abuelito me ha contado que vienen de Iquitos y se llevan todos los huevos para venderlos. 
También se llevan las taricayas para venderlas”.
Sandra: “Escucho que en las playas hay pocas taricayas que pongan huevos. ¿Qué podemos hacer 
entonces?”.
Sofía: “Hay que criar taricayas. Mi papá me contó que él con otros señores hacen una playa de mentirita y 
ahí nacen las taricayas”.
Kermi: “Mi abuelita dice que tenemos que cuidar más a las taricayas y no sacar muchos huevos de sus 
nidos para que haya más taricayas. Las taricayas ponen huevos”.
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Sandra, a partir de lo recogido durante el diálogo con los niños y niñas, verifica el interés de ellos y 
considera que es necesario averiguar qué prácticas y saberes aportan en la solución del problema, y revisa 
su cuadro de colaboradores de la comunidad con los que cuenta. Investiga acerca de las playas artificiales 
y organiza sus ideas para plantear la situación significativa.

Situación significativa (incluye propósito de aprendizaje)
En el mes de noviembre, época de vaciante de los ríos, se forman las playas donde las taricayas hacen sus 
nidos. Las familias recogen los huevos de taricaya, de alto contenido en proteínas, para llevarlos a casa 
pues les gustan mucho a los niños y niñas. En los últimos tiempos, los padres ya no encuentran muchos 
huevos de taricaya, pues en la comunidad hay personas foráneas que se dedican a la extracción de los 
huevos sin considerar las normas y prohibiciones del pueblo originario. Por ello, las taricayas están en 
peligro de extinción. Este problema afecta la renovación de las tahuampas, y también preocupa es sentido 
directamente por los niños y niñas quienes en repetidas ocasiones lamentan no tener huevitos de taricaya 
para comer.

Frente a esta problemática planteamos a los niños y niñas las siguientes preguntas: ¿Qué podemos hacer 
para tener más huevos de taricaya? ¿Cómo cuidamos los huevos de las taricayas? 

Para aportar en la solución de este problema, los niños y niñas buscarán información dialogando con 
los sabios de la comunidad, padres de familia y otros adultos; expondrán sus ideas y tomarán acuerdos 
entre ellos. Asimismo, propondrán diferentes acciones para proteger a las taricayas y participarán en las 
que ellos seleccionen. A partir de la información recogida y las experiencias vividas, elaborarán mensajes 
(dibujos acompañados de textos) relacionados con el cuidado de las taricayas, de acuerdo a su nivel de 
escritura, para compartir con un familiar o adulto que conozcan en la comunidad.

La profesora Sandra se basa en una situación real para mediar con los niños y niñas de tal forma que se 
den cuenta y evidencien el problema. Para ello les plantea las preguntas: ¿Qué se puede hacer para tener 
más huevos de taricaya? ¿Cómo cuidamos los huevos de taricayas?
Esta situación es compleja porque la solución tiene diferentes variables que permiten el desarrollo de 
competencias. Presenta los propósitos de aprendizaje cuando describe las tareas que realizarán los 
niños y niñas para resolver el desafío, considerando el nivel de desarrollo de la competencia según el 
conocimiento que Sandra tiene de sus estudiantes, notándose la vinculación de la situación significativa 
con las siguientes competencias: 
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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CRITERIOS

4 años 5 años

• Expresa algunos datos recogidos durante las diferentes 
entrevistas. 

• Formula preguntas para solicitar información sobre las taricayas y 
la construcción de playas artificiales haciendo uso de un volumen 
de voz adecuado a la situación.

• Expone sus ideas sobre el cuidado de las taricayas a compañeros 
y otros adultos haciendo uso de vocabulario frecuente. Algunas 
veces se sale del tema.

• Explica con sus propias palabras la información recogida 
durante las diferentes entrevistas. Expresa algunas 
causas de la desaparición de las taricayas.

• Dialoga con diferentes adultos conocidos respetando las 
normas de participación y haciendo uso de conectores y 
de un volumen de voz adecuado a la situación. 

• Expone sus ideas a sus compañeros y otros adultos 
haciendo uso de una pronunciación entendible.

Asimismo, se plantea el producto que deberán elaborar los niños y niñas para resolver el desafío 
planteado, que los afecta no solo a ellos y ellas sino a toda la comunidad. Este producto será 
socializado con sus familias y comunidad. 
Al inicio, Sandra considera el tiempo aproximado para la solución del problema, el cual le permite 
proyectar la organización de las actividades planificadas y negociadas con los niños y niñas, a fin de 
contar con los espacios, materiales y recursos necesarios para el logro del propósito.
Sandra eligió un problema que surgió del interés de los niños y niñas y lo vinculó con una problemática 
considerada en el calendario comunal. Para su solución profundizará sobre algunos saberes locales.

Niños y niñas propondrán las actividades a desarrollar. Se prevé una duración aproximada de 12 días.

Criterios de evaluación
Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna.

Competencia: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.

CRITERIOS

4 años 5 años

• Comparte con sus compañeros las experiencias de su familia en 
relación con la recolección y el cuidado de las taricayas.

• Colabora de manera voluntaria en actividades por parejas para 
promover el cuidado de las taricayas, y respeta las normas dadas 
para este fin.

• Escucha con atención las prácticas de las diferentes 
familias relacionadas con la recolección y el cuidado de 
las taricayas.

• Colabora de manera voluntaria en actividades grupales 
para promover el cuidado de las taricayas y respeta los 
acuerdos elaborados de manera participativa.
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Proyección tentativa de actividades

 9 Proponemos y seleccionamos las actividades a desarrollar para solucionar el problema.

 9 Proponemos y seleccionamos a los adultos que vamos a entrevistar.

 9 Nos organizamos por grupos para entrevistar a los adultos seleccionados. 

 9 Entrevistamos a familiares sobre la crianza de las taricayas.

 9 Dialogamos con el sabio o la sabia acerca de los saberes relacionados con la recolección de ta-
ricayas.

 9 Proponemos actividades a desarrollar para proteger las taricayas.

 9 Nos organizamos por grupos para desarrollar las actividades propuestas.

 9 Evaluamos nuestro rol en el desarrollo de las actividades.

 9 Elaboramos mensajes sobre el cuidado de las taricayas.

 9 Preparamos mensajes personales para compartir con nuestros familiares y otros adultos sobre el 
cuidado de las taricayas.

 9 Mejoramos nuestros mensajes personales con ayuda de nuestros amigos y amigas.

 9 Exponemos a compañeros lo que averiguamos sobre el cuidado de las taricayas.

 9 Evaluamos los resultados de las acciones propuestas para cuidar de las taricayas.

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

CRITERIOS

4 años 5 años

• Utiliza dibujo y grafismos para informar de las experiencias 
recogidas para cuidar de las taricayas.

• Utiliza trazos para comunicar una de las acciones a 
realizar para cuidar de las taricayas. Revisa si su mensaje 
expresa lo que quiere decir.
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Instrumentos de evaluación

Competencia Criterios
(5 años)

Registro descriptivo 

Juan Esther Pedro Mirtha

Se
 c

om
un

ic
a 

or
al

m
en

te
 e

n 
su

 le
ng

ua
 m

at
er

na

Explica con sus propias palabras 
la información recogida durante 
las diferentes entrevistas. 
Expresa algunas causas de la 
desaparición de las taricayas.

Dialoga con diferentes adultos 
conocidos respetando las 
normas de participación y 
haciendo uso de conectores y 
de un volumen de voz adecuado 
a la situación.

Expone sus ideas a sus compa-
ñeros y otros adultos haciendo 
uso de una pronunciación en-
tendible.

Retroalimentación a cada uno de los niños y 
niñas en relación con la competencia
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I 
La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1 
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La 
democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico  de los pueblos de las Américas. 
Artículo 2 
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales 
de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y 
profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al 
respectivo orden constitucional. 
Artículo 3 
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones 
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régi-
men plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. 
Artículo 4 
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, 
la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad 
de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legal-
mente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente 
fundamentales para la democracia. 
Artículo 5 
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar 
atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un 
régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. 
Artículo 6 
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. 
Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas 
formas de participación fortalece la democracia. 

II 
La democracia y los derechos humanos 

Artículo 7 
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en 
su carácter uni versal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en 
los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. 
Artículo 8 
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer 
denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a 
los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema inte-
ramericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9 
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas 
formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migran-
tes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la 
participación ciudadana. 

Artículo 10 
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajado-
res y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada 
en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de 
las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio. 

III 
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza 

Artículo 11 
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente. 

Artículo 12 
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la 
consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las ac-
ciones  necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobre-
za extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este 
compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los 
equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia. 

Artículo 13 
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo inte-
gral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14 
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización 
encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, 
y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos. 

Artículo 15 
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los 
Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos 
tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.
Artículo 16 
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el 
alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una 
educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zo nas rurales 
y las personas que pertenecen a las minorías.            

IV 
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17 
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su 
legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para 
el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. 
Artículo 18 
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institu-
cional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el con-
sentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la 
situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de 
la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática 
y su fortalecimiento. 

Artículo 19 
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula demo-
crática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden 
constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstá-
culo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, 
de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás 
órganos de la Organización. 

Artículo 20 
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su or-
den democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo 
Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El 
Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos 
los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas re-
sultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, inclu-
yendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la 
presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos 
oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. 
Artículo 21 
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptu-
ra del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta 
de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con 
el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. 
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligacio-
nes como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el resta-
blecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado. 

Artículo 22 
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a 
la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados 
Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V 
La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23 
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos. 
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el forta-
lecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese 
propósito. 

Artículo 24 
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, 
el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la 
misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre 
acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral. Las misiones de observación elec-
toral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia 
e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de 
forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada. Las misiones de observación electoral pre-
sentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades. 
Artículo 25 
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, si no 
existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas. La OEA podrá enviar, con el acuer-
do del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones. 

VI 
Promoción de la cultura democrática 

Artículo 26 
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas 
y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en 
la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación 
continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen 
en esos ámbitos. 
Artículo 27 
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el 
fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al 
desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanen-
cia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social. 
Artículo 28 
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos 
países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática. 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó
la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN    -    PROHIBIDA SU VENTA

CORO

Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces el Sol,
que faltemos al voto solemne
que la Patria al Eterno elevó.

HIMNO NACIONAL ESCUDOBANDERA

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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