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Estimado docente de Educación Básica Alternativa:

La educación de las personas jóvenes y adultas es un factor indispensable para el desarrollo 
sostenible y la construcción de una sociedad más justa, en la que se brinden oportunidades 
para ejercer el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Ello requiere vincular las 
experiencias de vida de los estudiantes con las experiencias de aprendizaje y las necesidades 
de desarrollo de sus comunidades de referencia y del país.

Para ello, se requiere contar con docentes que asuman nuevos roles: mediador y orientador; 
que acompañe a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y que ambos enriquezcan 
sus experiencias y conocimientos.

Este material ha sido diseñado para ser trabajado con los textos y portafolios del ciclo Inicial 
e Intermedio. (1.er y 2.° grado) del ciclo Inicial y (1.er, 2.° y 3.er grado) del ciclo Intermedio. 
Las actividades propuestas considerando la gradualidad de las capacidades, de acuerdo, al 
grado y a la edad de los estudiantes. Estos materiales están organizados de tal forma que 
permiten el desarrollo de sesiones diferenciadas en aulas multigrado.

Las situaciones  de aprendizaje presentadas en  los materiales educativos, se encuentran 
organizadas en torno a cuatro contextos, cuyo carácter global permite abordar la 
complejidad de los conocimientos y las diversas situaciones significativas. A estos contextos 
se les denomina ámbitos, los cuales son Derechos y ciudadanía, Ambiente y salud, Territorio 
y cultura y Trabajo y emprendimiento y se han seleccionado de acuerdo a la temática y 
contenidos de las unidades.
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1.1. Modalidad de Educación Básica Alternativa

Una parte de la población peruana conformada por niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
por diferentes circunstancias, no accedió oportunamente a la educación regular o no pudo 
culminarla. Son personas que desean continuar su proceso educativo. Para ellos se ha 
creado la Educación Básica Alternativa (EBA) como una modalidad del sistema educativo 
peruano, institucionalizada por la Ley General de Educación.

La modalidad de EBA busca atender las necesidades educativas de este grupo de 
estudiantes, los cuales generalmente deben compatibilizar el estudio con el trabajo. Es 
equivalente a la Educación Básica Regular, en calidad y logros de aprendizaje; sin embargo, 
dado su público usuario enfatiza en aspectos vinculados con la preparación para el trabajo 
y el desarrollo de las capacidades empresariales de los participantes.

Los materiales de lenguas originarias pueden ser utilizados en los dos programas de la 
EBA:
• Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA)
• Programa de Alfabetización y Continuidad educativa

Los programas de EBA son un conjunto de acciones educativas que permiten atender 
las características, necesidades y demandas, respondiendo a la heterogeneidad de los 
estudiantes: edad, sexo, trabajo, lengua, cultura, región, etc. El ingreso a la modalidad, 
en cualquiera de sus programas, es a petición del estudiante, quien puede solicitar con 
validación, revalorización de estudios y la aplicación de pruebas de ubicación, conforme lo 
establecen las normas vigentes.

1.2. El Ciclo  Inicial e Intermedio de Educación Básica Alternativa

Los ciclos son procesos educativos que se desarrollan en función de los logros de 
aprendizaje establecidos en el Programa Curricular de la modalidad. Estos incluyen tanto 
los procesos cognitivos, como socio afectivos y éticos, por ejemplo, lo relacionado con el 
desarrollo de la identidad, sentido de pertenencia, afirmación del auto conocimiento, la 
autoestima, las habilidades sociales para relacionar con los demás.

El Ciclo Inicial e Intermedio está orientado a personas con escolaridad primaria incompleta 
y a quienes han culminado el ciclo Inicial de la EBA. El ciclo inicial consta de dos grados: 
primer y segundo grado. El ciclo Intermedio consta de tres grados (1.er, 2.° y 3.er grado). 

1. Aspectos generales
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A lo largo de todo proceso de aprendizaje de los diferentes grados (1.er, 2.° y 3.er grado) y 
ciclos de la EBA, se considera imprescindible la valoración de la experiencia del estudiante. 
Ello exige la identificación y desarrollo de una variedad de situaciones de interés en atención 
a las situaciones de vida del estudiante y las demandas de sus comunidades de referencia, 
el país y el contexto mundial. En esta variedad de contextos, se aprecia la diversidad como 
una oportunidad de aprendizaje ya que cada estudiante siempre tiene algo para aportar 
al aprendizaje propio y de los demás.

1.3. Características de los estudiantes del Ciclo Inicial e Intermedio

El estudiante de EBA es un ser social y, por ende, tiene necesidades, intereses y expectativas, 
toma decisiones permanentemente con autonomía fuera del CEBA e interactúa con 
diferentes grupos de personas y colectivos en diferentes espacios: familia, trabajo y 
comunidad. En esa toma de decisiones y actuaciones continuas aprende permanentemente.

Los estudiantes “jóvenes y adultos” demandan al sistema educativo, autoridades y a los 
propios docentes: el derecho a su identidad como estudiantes, ser reconocidos como 
personas con derechos, deberes, y no discriminados, al mismo tiempo de asumir su 
tratamiento educativo desde su origen social y económico. Tomar decisiones educativas y 
de gestión de estas realidades de modo de hacer pertinente no solo el servicio, también el 
derecho a ser ciudadanos y no el “participante” precario de los establecimientos educativos 
del Estado. Este distintivo es fundamental en cuanto al diferencial con respecto a las demás 
modalidades del sistema educativo nacional.

La población estudiantil de EBA es diversa y está conformada por grupos heterogéneos de 
jóvenes y adultos, hombres y mujeres de diferentes edades, costumbres, condición laboral, 
así como de niveles y ritmos de aprendizaje distintos. En ese sentido, existe una necesidad 
de valorar la diversidad como un elemento de enriquecimiento de los aprendizajes.

Entre los rasgos que caracterizan a la población estudiantil ( jóvenes y adultos), algunos 
se encuentran excluidos de los medios y mecanismos de creación y comunicación del 
conocimiento; y constituyen un grupo con bajos niveles de acceso a los servicios educativos.

1.4. Roles de los y las docentes de Educación Básica Alternativa

El docente de EBA tiene como rol principal orientar y mediar conocimientos y facilitar 
estrategias que permitan a los estudiantes aprender de forma práctica. Ello significa 
acompañar el proceso de aprendizaje para enriquecerlo desde la experiencia y 
conocimientos del que aprende, implica un acompañamiento.
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Las competencias, las capacidades y los desempeños que se desarrollan en los materiales 
educativos de EBA corresponden a los establecidos en los programas curriculares de EBA; 
según los grados y ciclos respectivos.

Situaciones 
significativas

Situaciones 
significativas

Situaciones 
significativas

Situaciones 
significativas

Derechos y 
ciudadanía

Ambiente y 
salud

Trabajo y 
emprendimiento Territorio y 

cultura

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Los contextos en los que interactúan las personas adultas son múltiples y variados, estos 
evidencian las diversas situaciones de vida que enfrentan en cuanto a sus familias, trabajo y 
comunidad, así como, las demandas explícitas en los planes de vida de los pueblos originarios 
y planes de desarrollo concertado. En estos contextos, se identifican diversas situaciones 
significativas, a partir de las cuales se pueden construir experiencias de aprendizaje 
pertinentes a las potencialidades y demandas de los estudiantes jóvenes y adultos y de 
la sociedad. Dichas situaciones se presentan en los materiales educativos, organizadas 
en torno a cuatro contextos, cuyo carácter global permite abordar la complejidad de los 
conocimientos y a la vez incluir, de modo organizado, diversas situaciones significativas. A 
estos contextos se les denomina ámbitos, los cuales son Derechos y ciudadanía, Ambiente 
y salud, Territorio y cultura y Trabajo y emprendimiento.

2. Propuesta Pedagógica de los materiales educativos
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A partir de las situaciones significativas y los propósitos del aprendizaje (competencias, 
capacidades, desempeños y enfoques transversales) se desarrollan las experiencias 
de aprendizaje y sus respectivos contenidos, se plantean las actividades y se proponen 
estrategias e instrumentos de evaluación. 

2.1. Situaciones significativas

A partir de las situaciones significativas y los propósitos del aprendizaje (competencias, 
capacidades, desempeños y enfoques transversales) se desarrollan las experiencias de 
aprendizaje y sus respectivos contenidos, se plantean las actividades proponiéndose 
estrategias e instrumentos de evaluación. 

Las situaciones significativas están diseñadas para generar variadas oportunidades de 
aprendizaje a los estudiantes. Parten de un reto o desafío real que cobra sentido para 
ellos porque está vinculado a un problema, un interés, una necesidad, a restricciones o 
limitaciones que pueden encontrar en su vida cotidiana. 

El reto o desafío es un motivo para que los estudiantes construyan e integren nuevos 
conocimientos que ampliarán sus posibilidades de comunicarse competentemente y de 
relacionarse como ciudadanos(as) interculturales, tanto en su entorno, como en otros 
entornos más amplios. La solución del reto o desafío demanda que los estudiantes pongan 
en juego sus experiencias y saberes previos en interacción con la nueva información que 
propone el Texto de Comunicación.

Las situaciones significativas determinadas para el Texto de Comunicación corresponden a 
los cuatro ámbitos definidos en el módulo básico de materiales educativos de EBA:
• Ambiente y salud
• Tecnología y cadenas productivas
• Familia y derechos
• Ritualidad – religiosidad 
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Dichas situaciones se presentan en los materiales educativos, organizadas en torno a cuatro 
contextos, cuyo carácter global permite abordar la complejidad de los conocimientos y a 
la vez incluir, de modo organizado, diversas situaciones significativas. A estos contextos se 
les denomina ámbitos, los cuales son Derechos y ciudadanía, Ambiente y salud, Territorio 
y cultura y Trabajo y emprendimiento. 

2.2. Enfoques Transversales

Los enfoques transversales que propone el Currículo Nacional son siete: de Derechos, 
Inclusión, Interculturalidad, Igualdad de género, Ambiental, Orientación al bien común y 
Búsqueda de la excelencia. 

Estos enfoques han sido abordados en forma progresiva en las cuatro unidades didácticas 
del material educativo de Comunicación. En cada unidad se planteen actividades para 
trabajar los (03) enfoques transversales con la situación significativa.

Las actividades planteadas buscan promover la reflexión crítica alrededor de los valores y 
actitudes de los enfoques transversales.  

Los enfoques transversales se desagregan en valores, actitudes y comportamientos frente 
a la situación significativa y orientarán el desarrollo de conocimientos y desempeños.

2.3. Enfoque comunicativo

El enfoque comunicativo presenta las siguientes características:

• Se plantean a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos 
socioculturales distintos. 

• Es comunicativo, porque se usa el lenguaje de diversos tipos a través de imágenes, 
historietas, infografías, textos, para comunicarse con otros. El objetivo es que 
los estudiantes comprendan y produzcan textos orales y escritos de distinto tipo 
textual.



14

Enfoque 
transversal

Dinamizador 
relacionado Mensajes relacionados a los enfoques transversales

Enfoque de 
igualdad de 
género

El género es 
parte de nuestra 
identidad, no debe 
existir discriminación 
por género.

El género nos hace 
particulares como 
personas pero 
todos somos iguales 
ante la ley.

Ante la ley todos 
los seres humanos 
somos iguales sin 
discriminación 
alguna.

Enfoque 
intercultural

Nuestro país se ha 
contruido a partir 
de la diversidad 
cultural, allí está su 
mayor riqueza.

Somos una sola 
cultura humana con 
distintas identidades 
locales y nacionales.

La humanidad se 
conforma por la 
diversidad cultural y 
se desarrolla con el 
diálogo intercultural.

Enfoque de 
búsqueda de la 
excelencia

La participación 
de todos nos 
ayuda a encontrar 
la mejor solución 
a problemas 
comunes.

El éxito no llega 
superando a los 
demás sino a ti 
mismo.

Aunque ya 
hagamos las cosas 
bien, siempre las 
podemos hacer 
mejor.

Enfoque 
ambiental

Respetemos y 
cuidemos el medio 
ambiente en el que 
vivimos.

Nuestras pequeñas 
acciones para cuidar 
el medio ambiente 
son grandes para el 
planeta.

Hagamos uso 
racional de 
los recursos 
naturales, seamos 
responsables con el 
futuro.

Enfoque 
inclusivo o 
atención a la 
diversidad

Todas las personas 
merecemos ser 
tratadas con 
igualdad de 
oportunidades

La educación es 
un proceso que se 
enriquece cuando 
participan personas 
diversas.

Los espacios de 
aprendizaje con 
personas diversas 
nos ayudan a 
comprender mejor 
el mundo que nos 
rodea

Enfoque de 
orientación al 
bien común

El diálogo asertivo 
es el mejor camino 
para resolver 
conflictos en la 
búsqueda de un 
país más justo.

La humanidad 
necesita de 
personas solidarias 
para ser un mejor 
lugar para vivir

Busquemos en 
nuestros actos el 
beneficio de nuestra 
comunidad, nuestro 
país y nuestro 
planeta.

Enfoque de 
derechos

Hagamos respetar 
nuestros derechos 
individuales y 
colectivos

Construyamos 
una sociedad que 
respeta las normas 
y leyes

Una sociedad justa 
es la que respeta 
los derechos y 
en la que cada 
uno cumplen sus 
deberes.
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La aplicación del enfoque comunicativo en la elaboración de los materiales educativos del 
área de Comunicación de los ciclos inicial e intermedio para lenguas originarias ha tenido 
en cuenta que las  situaciones comunicativas planteadas, movilicen el uso práctico del 
lenguaje mediante enunciados, imágenes, oraciones, consignas o preguntas que tomen 
como punto de partida la vida de los estudiantes, sus necesidades y su visión del mundo 
según su cultura y contexto cotidiano; garantizando que la comunicación en este tipo de 
situaciones tenga significado, relevancia y pertinencia para los estudiantes.

2.4. Ámbitos

Los ámbitos de referencia, son los espacios de organización de las experiencias de 
aprendizaje, para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Tienen relación con los 
enfoques transversales de currículo. Estos ámbitos se basan en el conocimiento de los 
problemas que afrontamos como país e integrantes del mundo globalizado, así como 
la necesidad de revertir situaciones de injusticia, desconocimiento de los derechos, falta 
de información, etc. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, lamentablemente, 
prevalecen relaciones de discriminación y exclusión, que son situaciones contrarias a la 
práctica de la democracia, la equidad y el respeto a las diferencias. 

Los textos y portafolios se organizan por ámbitos y grados, de la siguiente manera:

Ámbitos Unidades Enfoque transversales priorizados

Derechos y ciudadanía Unidad 1 Enfoque de derechos, Enfoque de igualdad de 
género, Enfoque de búsqueda de la excelencia

Derechos y ciudadanía Unidad 2
Enfoque de derechos, Enfoque inclusivo o atención 
a la diversidad
Enfoque de orientación al bien común

Ambiente y salud Unidad 3 Enfoque ambiental, Enfoque de derechos, Enfoque 
de orientación al bien común

Ambiente y salud Unidad 4 Enfoque ambiental, Enfoque intercultural, Enfoque 
de búsqueda de la excelencia

Territorio y cultura Unidad 5 Enfoque intercultural, Enfoque inclusivo o atención a 
la diversidad, Enfoque de búsqueda de la excelencia

Territorio y cultura Unidad 6 Enfoque intercultural, Enfoque de igualdad de 
género, Enfoque de derechos
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2.5. Evaluación formativa de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes que se propone en los materiales educativos de EBA 
es parte determinante del aprendizaje, pues permite la toma de decisiones para mejorar 
las estrategias que buscan promoverlo, tanto de parte de los estudiantes como de los 
docentes, eliminando la idea de que la evaluación se reduce a la constatación de los 
resultados ya obtenidos. 

En este sentido, la evaluación de los aprendizajes ha de constituirse en un proceso 
participativo, reflexivo, crítico, formativo y sistemático orientado sustantivamente a mejorar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia el logro del nivel de competencias esperado; 
recolectando, procesando y utilizando información válida y confiable sobre los desempeños 
que progresivamente van alcanzando los estudiantes. Por ende:
• Es un proceso participativo porque los estudiantes son agentes activos del proceso de 

evaluación, desde su planificación hasta la implementación de las decisiones tomadas 
en función de los resultados. 

• Es reflexivo porque la evaluación es fundamental para ayudar a los estudiantes a 
conocerse mejor sobre sus dificultades y potencialidades y permite a los docentes 
brindar orientación y apoyo adecuado para la mejora de los aprendizajes.

• Es crítico, ya que el proceso evaluativo es parte del proceso formativo, por lo que su 
práctica debe estar caracterizada por una lógica de mejoramiento continúo involucrando 
todos los procesos pedagógicos y no sólo el aprendizaje; debe servir para optimizar la 
enseñanza y el mismo proceso de evaluación. 

• Es formativo porque la finalidad última de la evaluación es optimizar los aprendizajes, 
la evaluación formativa se nutre de evidencias producidas por el estudiante y de la 
observación sistemática de su progreso a lo largo de todo el proceso de enseñanza 
- aprendizaje. A continuación, se presentan algunos instrumentos de evaluación 
propuestos en los portafolios de evidencias.

Los instrumentos de evaluación usados en los portafolios son los siguientes:

30

Instrumento de evaluacion: lista de cotejo

Marca con aspa X 

¿Cuánto avance?

Criterios Logrado En proceso En inicio

Muestro iniciativa para la 
realización de las actividades.

Leo  con atención y escucho a mis 
compañeros con respeto.

Expreso mi punto de vista e ideas 
con claridad, respetando las ideas 
de los demas

Participo en la organización de los 
trabajos en equipo y asumo con 
responsabilidad mis funciones

Planifico la elaboración de mis 
trabajos del portafolio de manera 
responsable.

Escribo textos  y luego los  reviso 
para hacer las correcciones de mis 
errores

 Participo en las actividades 
propuestas  en el proyecto.

Presto atención a las orientaciones 
para realizar el proyecto.

Propongo ideas a mi grupo 
para cumplir las actividades del 
proyecto.

Cumplo con  la tareas que me 
toca con responsabilidad y 
empeño.

31

Metacognición

Preguntas Explica tu respuesta ¿Cómo puedo mejorar?

¿Qué aprendí con 
estas actividades 
propuestas en esta 
unidad?

¿Qué dificultades 
se  te presentaron en 
esta unidad?  ¿Qué 
aspectos o temas 
te pareció difícil de  
aprender?

¿Qué estrategias o 
técnicas usaste para 
aprender?

¿Qué temas o 
aspectos crees que 
serán útiles para tu 
vida?

¿Cómo puedes aplicar 
lo aprendido en favor 
de tu comunidad y de 
tu hogar?
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Lista de cotejo

¿Cuánto avance?

N.º Criterios Logrado En proceso En inicio

1 Muestro iniciativa para la realización de las 
actividades.

2 Leo  con atención y escucho a mis compañeros 
con respeto.

3 Expreso mi punto de vista e ideas con claridad, 
respetando las ideas de los demas

4
Participo en la organización de los trabajos 
en equipo y asumo con responsabilidad mis 
funciones

5 Planifico la elaboración de mis trabajos del 
portafolio de manera responsable.

6 Escribo textos  y luego los  reviso para hacer 
las correcciones de mis errores

7 Participo en las actividades propuestas  en el 
proyecto.

8 Presto atención a las orientaciones para realizar 
el proyecto.

9 Propongo ideas a mi grupo para cumplir las 
actividades del proyecto.

10 Cumplo con  la tareas que me toca con 
responsabilidad y empeño.
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Metacognición

Preguntas Explica tu respuesta ¿Cómo puedo mejorar?

¿Qué aprendí con estas actividades 
propuestas en esta unidad?

¿Qué dificultades se  te presentaron 
en esta unidad?  ¿Qué aspectos o 
temas te pareció difícil de  aprender?

¿Qué estrategias o técnicas usaste 
para aprender?

¿Qué temas o aspectos crees que 
serán útiles para tu vida?

¿Cómo puedes aplicar lo aprendido 
en favor de tu comunidad y de tu 
hogar?

Autoevaluación del proyecto

Criterios
¿Cuánto avancé?

Logrado En proceso En inicio

Participé en la elección del tema para la exposición.

Investigué sobre el tema elegido y anoté en mi 
portafolio de evidencias algunas ideas.

Participé con entusiasmo en el proyecto. 

Realicé con entusiasmo las funciones y 
responsabilidades a las que me comprometí. 

Comuniqué con respeto mis ideas. 

Me comprometí a tener una mayor participación en 
la promoción de los derechos.
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Modelo de Rubrica

Competencias Capacidades Descriptores Logrado En proceso Inicio

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Obtiene información del 
texto oral.

Recoge información de 
medios de comunicación 
sobre los derechos de la 
PAM.

Infiere e interpreta 
información del texto 
oral.

Deduce las ideas 
principales de los 
comunicados sobre sus 
derechos. 

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada.

Expresa coherentemente 
sus ideas y emociones 
sobre la discriminación a 
la PAM.

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica.

Se expresa con recursos 
verbales y no verbales.

Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores.

Participa en situaciones 
comunicativas sobre el 
ejercicio de sus derechos. 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral.

Opina al hablar u oír 
acerca del ejercicio de 
sus derechos. 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna.

Obtiene información del 
texto escrito.

Identifica información 
de textos simples acerca 
de su experiencia en 
relación al ejercicio de 
sus derechos.

Infiere e interpreta 
información del texto.

Deduce quién escribió, 
a quién está dirigido y 
con qué propósito de los 
textos presentados.

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto.

Opina sobre el contenido 
de textos sobre la 
protección de los 
derechos de los adultos 
mayores. 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna.

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa.

Escribe textos simples 
y cortos sobre sus 
derechos. 

Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada.

Escribe carteles 
organizando sus ideas 
y considerando el 
propósito y situación 
comunicativa. 

Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente.

Utiliza correctamente 
recursos ortográficos 
(mayúsculas y signos de 
puntuación). 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido 
y contexto del texto 
escrito.

Revisa y ajusta sus textos 
a las características del 
tipo de texto junto con 
sus pares, familiares y 
docentes.
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2.6. Enfoques del área de Comunicación

El área propone el desarrollo de las competencias comunicativas promoviendo la interacción 
de los estudiantes en situaciones comunicativas reales, haciendo uso práctico del lenguaje, 
como una herramienta fundamental de socialización de la persona. Los aprendizajes que 
propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, 
tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje del área 
corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque orienta el desarrollo de competencias 
comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos 
socioculturales distintos: 

Es comunicativo porque su punto de partida es el uso de lenguaje para comunicarse con 
otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de 
distinto tipo textual, formato y género discursivo, con diferentes propósitos y en variados 
soportes, como los impresos, los audiovisuales y los digitales, entre otros. 

Considera las prácticas sociales del lenguaje porque la comunicación no es una actividad 
aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre sí al participar en 
diversos ámbitos de la vida social y cultural. En estas interacciones, el lenguaje se usa de 
diferentes modos para construir sentidos en los textos. 

Enfatiza lo sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos 
sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan características 
propias en cada uno de esos contextos y generan identidades individuales y colectivas. 
Por ello, se debe tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en las diversas culturas según 
su momento histórico y sus características socioculturales, sobre todo en un país como el 
nuestro donde se hablan 48 lenguas originarias, además del castellano. 

Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no solo 
como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino también para crear 
o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para desenvolverse en distintas facetas 
de la vida. Esa reflexión se realiza considerando en el impacto de las tecnologías en la 
comunicación humana. De este modo, se asegura la apropiación integral del lenguaje.
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Competencias del área 

El área de comunicación orienta el desarrollo de tres competencias:

Respecto a la competencia “se comunica oralmente su lengua materna”: Se 
define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y 
comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido los 
diversos tipos de textos orales ya que él estudiante alterna los roles de hablante y oyente 
con el fin de lograr su propósito comunicativo.

Esta competencia se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con 
distintos individuos o comunidades socioculturales, ya que ya sea de forma presencial 
o virtual Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa 
responsable considerando una repercusión de lo expresado y escuchando y estableciendo 
una posición crítica con los medios de comunicación audiovisuales. La comunicación oral es 
una herramienta fundamental para la constitución de las identidades y desarrollo personal. 

En los pueblos originarios, la comunicación oral se da también con la naturaleza, lo 
que implica seguir conductas, normas y reglas para interactuar con ella. La naturaleza 
proporciona distintos mensajes, que para entenderlo hay que aprender a reconocer las 
señales y leer sus códigos.

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

• Obtiene información del texto oral el estudiante recupera y extra información 
explícita expresada por los interlocutores.

• Infiere e interpreta información del texto oral: el estudiante construye el sentido 
del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información 
explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos 
del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la 
información explícita e implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales 
para construir el sentido global y profundo del texto oral, y explicar el propósito, 
el uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de los interlocutores, así 
como su relación con el contexto sociocultural. 
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• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el 
estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características 
del tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las normas y modos 
de cortesía, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación. 
Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas 
mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos 
de textos y géneros discursivos. 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante 
emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o 
paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la situación comunicativa 
para enfatizar o matizar significados y producir determinados efectos en los 
interlocutores. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el estudiante intercambia 
los roles de hablante y oyente, alternada y dinámicamente, participando de forma 
pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: los procesos 
de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el 
estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, reflexiona 
como oyente y hablante, que supone distanciarse de los textos orales en que 
participa de forma presencial o a través de medios audiovisuales, comparando y 
contrastando aspectos formales y de contenido, con la experiencia, el contexto, 
el conocimiento formal y diversas fuentes de información. Asimismo, evalúa, que 
implica analizar y valorar los textos orales producidos para construir una opinión 
personal o un juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e ideologías, y 
su relación con el contexto sociocultural, considerando los efectos que producen 
en los interlocutores.

Respecto a la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna”: Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el 
texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante 
un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o 
comprende la información explícita de los textos que lee sino que es capaz de interpretarlos 
y establecer una posición sobre ellos. 
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Cuando el estudiante pone en juego esta competencia utiliza saberes de distinto tipo y 
recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica 
tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de 
esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de 
lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es 
crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado 
los modos de leer. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una 
práctica social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. Al involucrarse con 
la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia 
comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo.

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

• Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona 
información explícita en textos escritos con un propósito específico. 

• Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del 
texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información 
explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y completar los 
vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando 
la información explícita e implícita, así como los recursos textuales, para construir 
el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético 
del lenguaje, las intenciones del autor, las ideologías de los textos así como su 
relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de 
reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante 
se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que 
son presentados en diferentes soportes y formatos. Reflexionar implica comparar 
y contrastar aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el 
conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Evaluar implica 
analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión personal o un 
juicio sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e ideologías de los textos 
considerando los efectos que producen, la relación con otros textos, y el contexto 
sociocultural del texto y del lector. 
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Takasagmi betekmamtin chichau aidau.

Aneagta:

“Chicham betekmantin chichamuk juju ainawai ___________________________

__________________________________________________________________________.”

¡Yamai takasagmi! 

Susan wemae kuntin nuigtu yutai aidau sujutainum, nuanui kuntin nuigtu 
yutai aidau sumaktasa daaji dita sumaktin agaja jukimujai betekchau aidau. 
Tsegtsakam betek emata dita agaja jukimujai dita kuntin, yutai sujutainum 
wainkamujai.

• Kunam  mama

• Yuwichu  duse

• Inchi   japa

• Yujumak  kegke

• Ushik   waiwash

Chicham aidau betek chichachu, tujash 
chichamen duke tabauk tutaya.

Ujajatbau:

Watsaju – chinchip

Japa – yuwichu

Shuwin - bukusea

Aneaku amainai chicham betek 
tabauji nuigtu anmantin tabauji.

Chicham aidau yapajia agamuk,  tujash chichamji duke ain 
tabauk tutaya SINONIMOS, tujash Aneaku amainai chichamji 

betek  tau nuigtu anmamtin tabauji.
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Respecto a la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”: 
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el 
texto y comunicarlos a otros se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación 
y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así 
como la revisión permanente de los gritos con la finalidad de mejorarlo.

En esta competencia, el estudiante pone un juego saber de distinto tipo y recursos 
provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza 
el sistema alfabético y conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes 
estrategias para emplear ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que escribe. 
Con ello toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 
comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada por nuevas tecnologías 
que han transformado la naturaleza la comunicación escrita.

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura 
como una práctica social que permite participar en distintos grupos o comunidades 
socioculturales. Además de participar en la vida social, esta competencia supone otros 
propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético del lenguaje. Al 
involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas 
empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta su 
repercusión en los demás.

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

• Adecua el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el propósito 
destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir 
textos así como contextos socioculturales que enmarca la comunicación escrita 

• Organiza y desarrolla juegos de internet las ideas de forma coherente y 
cohesionada el estudiante ordena lógicamente las ideas en torno de un tema 
ampliando las y complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre 
ellas Y utilizando un vocabulario pertinente.

• Utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente el estudiante usa 
de forma propia recursos textuales, gramaticales y ortográficos para garantizar la 
claridad del uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.

34

Compartimos lo que sabemos

ANEAKJAI WII UNUIMAGBAUN

Aneakjai jimag chicham chichatain:

1. Dakumkamu yantamen, agagta chichatai aidau. Nunikam, etsegkata 
wajinkua tawa dakumkamush nunu.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________ __________________________________

Depesta 
untsugnum 

DEKAS
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2. ¿Waji chichataiya tumainaitme anetaiju tame dusha aents wakegamu?

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

3. ¿Ame tsanitaijum aidaujai chichakmesh, ¿Paan chichatai nuniaskumesh 
uwej, iyashim umushkam takumkesh? Wajuknume nunu tita.

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

4. Tsupikam nuigtu anugkata ipakusumat shiig chicham chichatai aidau 
nuigtu ipakusumat shiig chichashtai aidau

Vamos a leer



28



29

• Reflexiona y evalúa la forma, y el contenido y contexto del texto escrito el estudiante 
se distancia del texto escrito para realizar de manera permanente el contenido, la 
coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de 
mejorarlo. También implica analizar, comparar y contrastar las características de 
los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras 
personas su relación con otros textos según el contexto sociocultural.

2.7. Descripción metodológica para el abordaje de las competencias

Los materiales educativos del área curricular de Comunicación de los ciclos inicial e 
intermedio de la EBA deben ser usados como medios para desarrollar las competencias, 
capacidades y desempeños de acuerdo a las características de los estudiantes y a los 
estándares de aprendizaje del área. Su uso se prevé desde el momento mismo de la 
planificación de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Durante la ejecución 
curricular que sigue a la planificación, los materiales educativos de Comunicación deben ser 
considerados dentro de la metodología que emplea el docente, ya que guardan relación 
con los procesos pedagógicos y didácticos del área. 

A continuación, se especifican algunos elementos esenciales a tomar en cuenta en la 
metodología para desarrollar cada una de las tres competencias comunicativas del área.

a. Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna.
 En el Programa Curricular de EBA, esta competencia se define como una interacción 

dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. 
Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos 
orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su 
propósito comunicativo. 

 El material educativo del área de Comunicación proponer actividades y preguntas que 
promuevan la comprensión y la expresión oral practicando los géneros discursivos más 
apropiados a la situación significativa de la unidad para fortalecer el aprendizaje de 
conocimientos y estrategias de la oralidad en la lengua materna de los estudiantes, 
incluyendo el uso de las convenciones socio y psico lingüísticas de la propia cultura.
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 Para la comprensión oral se sugiere articular las actividades del material educativo con 
la presentación de textos orales para su análisis e interpretación, individualmente y 
en interacción social con sus pares y docente. Estas actividades deben promover el 
diálogo sobre el texto oral para hallar el propósito y el sentido del mismo; también 
la integración de nueva información para desarrollar las capacidades y desempeños 
relativos a la comprensión oral. 

 La práctica de la expresión oral se realizará en paralelo a la comprensión. Se sugiere 
modelar los textos orales con la presentación de textos que tienen sentido en el contexto 
sociocultural de los estudiantes. Implica situaciones de diálogo en clase. También la 
presentación de nuevos conocimientos e información que complemente, contraste o 
afiance el desarrollo de las capacidades y desempeños de una expresión oral competente.

 En la metodología deben estar presentes las actividades para la evaluación formativa de 
los aprendizajes, así como oportunidades para que cada estudiante realice procesos de 
metacognición con autonomía creciente. Ambas actividades requerirán en las primeras 
fases del aprendizaje mayor acompañamiento a los estudiantes por parte del docente 
hasta fortalecer su seguridad e iniciativa.

b. Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
 En el Programa Curricular de EBA, se define la lectura como una interacción dinámica 

entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone 
para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante 
no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que 
es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. 

 La metodología para el desarrollo de esta competencia mediante el uso del material 
educativo del área consiste en una secuencia de actividades que se inician con el 
acercamiento activo de los estudiantes a diversos tipos de textos para determinar el 
propósito de la lectura, desencadenar la identificación de información conocida para 
apropiarse del texto, la formulación de predicciones, inferencias o estrategias de 
metacomprensión para la apropiación del texto. 

 A la exploración inicial del texto, le sigue la aplicación de estrategias de lectura y 
la integración de nueva información para comprender el significado del texto. Este 
proceso de aprendizaje tiene una demanda cognitiva para los estudiantes que debe ir 
en aumento con la práctica constante, donde el error es parte del proceso siempre que 
se pueda mejorar conscientemente.
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 Las actividades de aprendizaje de la lectura deben incluir momentos para la reflexión 
crítica sobre el texto en una perspectiva intercultural, es decir, desde distintas 
estructuras culturales de conocimiento además de la propia. También es necesario 
considerar actividades para la reflexión sobre lo aprendido y sobre cómo se ha logrado 
comprender el texto. En el desarrollo didáctico, el tratamiento de la intertextualidad 
debe ser estimulado para que los estudiantes logren integrar información de manera 
crítica y creativa, así se amplían sus capacidades de comprensión lectora a niveles de 
mayor complejidad.

 Es necesario tener en cuenta que comprensión del texto parte de la experiencia previa 
del lector y de los conocimientos que ya tiene. Esta base se afianza cuando sus hipótesis 
y predicciones se contrastan con las de otros, por eso es importante la mediación 
efectiva a cargo del docente. 

c. Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
 En el Programa Curricular de EBA, se define esta competencia como el uso del lenguaje 

escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso 
reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los 
contextos y los propósitos comunicativos, así como la revisión permanente de lo escrito 
con la finalidad de mejorarlo.

 El tratamiento didáctico de esta competencia comienza por generar una necesidad 
comunicativa de crear textos escritos con propósitos reales para los estudiantes. La 
expresión escrita necesariamente requiere de momentos en clase y pautas específicas 
en el material educativo para planificar el texto (propósito, tipo de texto, estructura del 
texto, destinatarios, etc.) que preceden a la escritura de las diversas versiones del texto 
hasta obtener la versión definitiva. Hay que tomar en cuenta que el proceso creativo de 
escritura, necesita la interacción entre estudiantes, estudiantes y el docente, así como la 
comparación con otros textos. 

 A través de la práctica constante de la escritura (primero mediada por el docente 
hasta hacerse autónoma) los estudiantes van aprendiendo y desarrollando nuevas 
estrategias cuya efectividad se amplifica con procesos de evaluación y metacognición 
que son fundamentales en la metodología. La integración de dichas estrategias junto 
a los nuevos conocimientos lingüísticos de su lengua materna, requiere la inclusión 
información y consignas específicas dentro del material educativo para guiar el trabajo 
de los estudiantes de la EBA. 
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Vamos a hablar

Chicham chichatai chichamunmak juju atsumnawai: 
______________________ nuigtu ______________________.

 juka pachitkawai kuwashat chichaka ujanitai 
aidaunum ______________________.

Juju ujana duka chichaka ujanitaya: _____________________

_________________________________________________________

Etsegbau agaja ujanit:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

CHICHAKA UJANISHTAI

Antimtikata dakumkamu aina juwi ujanitai aidau ayatak 
dakumjamu diisa nuniakum dekattame tuu ainawa 
ujanitai aidau ayatak chichatsuk ujaniamush.

Glosario

Comunicación 
olfativa: Kugkuasa 
ujaniamu

Comunicación táctil: 
Achiká ujaniamu

Comunicación 
auditiva: Antuka 
ujaniamu
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Yamai chichasagmi

DEKAMU CHICHAKA ETSEGBAU 

Kugkuasa 
ujaniamu

Antuka ujaniamu

Achika ujaniamu

Diisa ujaniamu

Apaa ujaniamu

Chichata etsegbau 
¡magchawai!, ¡Uwej 
chupiawai, bakujui 

kujajai nuigtu dekasjai 
wajinak titaja!, ¡shiig 

makchawai! 

¡ Chichata etsegbau  
shiig pegkejai! Ayatak 
uminmainaitme waji 
pachisam titatme 
nuigtu nagkamtsut 

dekapmamainaitme ame 
puyatamu ajapatasam 
¡Nuniku asam shiig ame 
dekamu etsegkattame 
nunitai aents aidaush 

shiig ekemas atukagtatui 
dakunkut! 
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¡Chichata etsegbau  juwai:

• Etsegbau ii pachisa titin etegkeamu.     
colocar

• Ujat dakunkut ii etegkeagbau.

¿ISHAMAMEK AENTS TUWAKUSH?

Puyatmainchauwaitme, aents tuwaku aidauk amea 
nunin ainawai, ayatak ame waji etsegkattame duke 
anentaimtumainaitme. Juju dekata ame umimain:

1º Umintsata shiig, inimsam shiig dekata waji pachisam 
etsegkattame.

2º Shiig paantu jiikam chichakta, chichaku tabau 
yapagsam chichamainaitme.

3º Chichamainaitme iyashim umushkam, wekaesam.

4º Ame etsegbau mamiksam tumainaitme.

5º Ame etsegbauk dakumkamush iwainamainaitme, etc

• Pegkejai eke chicham etsegtsut uminbauk, ame 
dekaskumesh ame tsanitaijum aidau ame etsegkatnu 
dekau inimainaitme shiig dekatasa wakegatmek. 
Nuniashkumesh ame pataim dekau ame jintiagnum 
pujau akuig inimainatme, shiig paantu etsegbau ati 
tusam.

• Nuniashkumesh papi agajam umimainaitme ame 
chichaktin, kampajum akanjamuji awa nunu diisam.

a. Nagkabau: Juka ii pachisa chichaktin nuigtu annetai 
paatu tabau etsegkatin.

b. Iyashi takastin: Juka ajawai ashi ii etsegkatin, juwa 
juig annetai paantu tabau. Kajimatkipa etsegbau, 
juwa juwig ii wekaesamush dushigmain nakamakiush 
tumainai aents ijunak batsatu yawejai tusa, nuna 
antak dakunkuk antugtinme tusa.

c. Nagkanbau: Juka ii etsegkamu ijumjamua nuwai, ii 
jintiaku etsegkamu paantuji tibau nuigtu ame tibau 
pachisa etsegkamu.
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3.1. Materiales educativos para estudiantes: textos y portafolios

Los textos y portafolios contienen actividades con enunciados, orientaciones y preguntas 
que promueven la comprensión y la expresión oral relacionados a la situación significativa 
de la unidad, para fortalecer el aprendizaje de conocimientos. Las actividades de los 
portafolios están articuladas con los textos, por ello se encontrará en los textos el icono 
de la actividad que estará relacionada con la actividad del portafolio. Estas actividades 
promueven el diálogo, el debate, análisis y discusión para fomentar el desarrollo de las 
competencias y capacidades propias del área. 

El texto presenta situaciones significativas a partir de las cuales se desarrollan 
contenidos, información, actividades y estrategias las cuales constituyen experiencias 
de aprendizaje orientadas al logro de los aprendizajes previstos.

El portafolio de evidencias presenta información adicional al texto y actividades con 
espacios en blanco para que el estudiante elabore y registre de modo sistemático los 
productos y avances de su aprendizaje, es decir, las evidencias.

Permite al docente brindar retroalimentación al estudiante de forma oportuna, 
pertinente y personalizada.

3. Organización y estructura de los materiales educativos

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Comunicación
TEXTO

Ciclo
Intermedio

3Augdaiyaku
Tajimat pujut augdaiyaku

Texto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Augdaiyaku
Tajimat pujut augdaiyaku

Ciclo
Intermedio

3

Comunicación
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Portafolio de evidencias
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3.2. Diseño de los materiales educativos para lengua Collao de     
poblaciones específicas

Los materiales educativos para estudiantes están diseñados en unidades en las que se 
presentan experiencias de aprendizaje construidas en base a situaciones significativas para 
los adultos, las cuales corresponden a uno de los cuatro ámbitos definidos para un mejor 
abordaje de los contextos: Derechos y ciudadanía, Ambiente y salud, Territorio y cultura o 
Trabajo y emprendimiento.

A partir de las situaciones significativas y los propósitos del aprendizaje (competencias, 
capacidades, desempeños y enfoques transversales) se desarrollan las experiencias 
de aprendizaje y sus respectivos contenidos, se plantean las actividades y se proponen 
estrategias e instrumentos de evaluación.

Las unidades se encuentran organizadas en torno a una situación de aprendizaje que 
moviliza el desarrollo de las tres competencias del área curricular de Comunicación. El 
Texto y portafolio tienen seis unidades.

La unidad contiene tres partes:
• Página de presentación de la unidad.
• Actividades de aprendizaje.
• Evaluación de los aprendizajes. 

La página de presentación de la unidad, contiene la 
página de presentación de la unidad, ésta se presenta en 
una binaria que considera:

• Número de la unidad. El número está precedido 
de la palabra “Unidad”.

• Nombre de la unidad. Expresa la situación 
significativa propuesta en la matriz de contenidos 
del Texto y está redactado como una actividad 
que ofrece un reto al estudiante; comienza con un 
verbo en primera persona del plural en una frase 
nominal o como pregunta.

Ts
ai

m

e

1 Adaikagmi iina pumutji 
aidau shiig anentaimja

10

15

1. Dakumkamu diisagmi nunika agaja etsegkagmi.

a. ¿Wajukenawa iina pumukji aidaush Distritunmash, 

Provincianmash nuigtu iina paisjinish Juju mijana 

juwish?

b. ¿Adaikata jimag utugchat ajamu?.

c. ¿Wajina pachisag agagbaush tujamti nagkamku 

ausattan juwish?

2. Ausata adaikamu agagbau awa nunú nunikam 

tsentsakám betek emata dekas tau.

d. ¿Wajina pachisag tujamti agagbau ausattan dusha?

3. Ausata adaikamu daaji nunikam dekaskea nunú 

mamikjám betek emata 

Ausattan dusha wají augtaita ….…

4. Aiktá wagkamek ausatame agagbaush” Pirú: Pamuk 

alcalde wetajai tuidauk papi umigkamu ainawai 

takamsamuji ajamujin.” 

 ______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

Vamos a hablar Antes de leer

Dakumkamu diyawai  

nunik ijunjaun ujawai.

Observa la imagen y 

comenta en grupo.

PERU: 

Pamuk alcadia wetajai tuidauk papi umigkamu 

ainawai takamsamuji ajamujin

Niimen 

augmatbau 

Nunikbau 

augmatbau 

Agaja 
Etsenbau 
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Perunum: pamuk alcalde wetajai tuidauk papi 

umigkamu ainawai takamsamuji ajamuji.”

Pamuk alcalde wetajai tuidau takamsamuji ajamujin 

achiká enkeami tamauji ajuinawai Lima, nuigtu 

regiunum awai 91 utukchatji takamsamuji ajamu 

aidau.

Jimtunuichik pamuk alcalde wetajai tuidau Limanum 

awayawaje papí Jurado Nacional de Elecciones ( 

JNE) wísha alcalde wegaku ekemtainum chimpuinum 

ekemsatjai tusha. Pamuk congresita aa wajakú 

Renzo Reggiardo nuigtu Luis Castañeda Pardo, 

uchují alcalde weégka tusa dakitamu Limanum, 

alcalde wetajai tusa diitainum Ipsos Perunum naatug 

wegawai, Mijan 1993 agatmamjau aidau alcalde 

wetajai tuidau kamtunui yuk ( 38 ),  jujú ainawai 

alcalde wetajai tiaju aidauk.

Alcalde wetajai tuidauk shiig kuwashat awai limanum. 

Jurado Nacional de Elecciones, tawai  Jimtunui kam 

(23) millones aents perunumia awai ajapmain aidau 

Tunuijim (12) mil pamuk wetajai tuidau riguinum nuigtu 

municipalnum awai Chia  Tunuikam ( 113), Sam (mil)  

alcalde wetajai tuidau. Juwiya kuwashat ajuinawai 

utugchat amainun dekaitak takamsamuji ajamu aidau 

dita takatjin takamunum.

Alcalde takau wakettsaik ekemainchau asamtai, 

takatjin ukuajai tusa ukukiaje ataktú alcalde wetajai 

tuidau asag. Regiun Cayaunumia takau Félix Moreno, 

utugchatji ajamu kuwichik jukimunun takaua aidau 

Odebrecht nuigtu juju mijantin kuwichik kasamkamuji 

ajawai 300 millones dólares núnak tawai  agag 

etesejin Ojo Publio, juju etsejui shiig kuwashat alcalde 

takaidau ukukiaja takatjin alcalde wakettsanuk wetai 

tuidau asag.

Makichkikesh Lima alcalde wetajai taukesh emtsui 

10%  ekenbau atí tabaunum. Junak juniawai utugchat 

ajamu asagmatai pamuk alcalde weag takasbaunum.

29/07/2018

 Agaja etsegbau: 

Etsegbau 

nankemakiu.

Juka utugchat 

nagkemakiu etsejui 

nuigtu batsatu 

aidau atuktinme 

tusa. Juna agagbau 

aujuk aentsun 

mamikes diyatsui 

antsan papí 

agajunashkam 

junak juniawai 

nagkamakiu 

agaja etsegbau 

asamtai. Etsegbau 

nagkemakiu agatai 

yantame aidauk jujú 

ainawai: 

• Mamikja takastinu 

daaji:

• Nagkemakiu 

estsegbau 

17

Durante la lectura

Aentsjin mamikiawai 

augbaunum1. Bitak pekamsa agagbau awa jujú ausagmi.

2. Tsentsakagmi chicham paantu aidau agagbau 

akanjamu aina juwiya.

3. Awagki ataktú ausagmi daek chapikmagbauwa 

nunika: jintinkagkin aujui sénchi jiiká nuigtú papijamin 

yakayín antiamu aujui aatus antiamu aujus weagtatui.

4. Agagbau yapajia diignayaji dekas betekash chicham 

paantu aidaun tsegtsajá tusa,  makichik dewakú akuig 

iniasmi wágka tsetsake nunú pachisa. 

5. Ijunjatajum piipich kana kanakjum nunikjum aiktajum 

inibau awa nunú.

6. ¿Wajupa pamuk alcalde wetajai taush awa?

7. ¿Wajupa Odebrecht kuichik kasamkamush ajawa?

8. ¿Tuwiyá pamuk alcaldiya ajawa utugchtajish?

9. ¿Yana uchijina alcalde wetajai taún dakitjaje?

10. ¿Wajupa akinamu mijan ajamua wemainaita alcaldes?

11. ¿Yamai pamuk aidaush ame pujutaigminish shiijak 

takaina?

12. ¿Duik pujutnumash iina muunjish kasamá wajú 

ainawak?

13. ¿Wajupa mijan takainawa Pamuk aidaush?

14. Wajupa mijan takainawa alcalde aidaush?

15. ¿Pamuknash yaa aidau anayinawa?

16. ¿Wajupa mijan ajamu pamuknash ajapjawa?

17. ¿Tinishnum pujush pamuknash ekegmainkaik?

18. ¿Ame pamukjume  daajish yaita?

19. ¿Wajina pamukush ame pujutaigminish takase?

20. ¿Pamukush yaimuak ame ayamtaigminish?

Después de leer

Agagbaunum pachisa 

iniibau aiktá. 

Agaja etsegbau: 

Etsegbau nankemakiu.

Juka utugchat 

nagkemakiu etsejui 

nuigtu batsatu aidau 

atuktinme tusa. Juna 

agagbau aujuk 

aentsun mamikes 

diyatsui antsan papí 

agajunashkam junak 

juniawai nagkamakiu 

agaja etsegbau 

asamtai.
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• Imagen motivadora. Sirve para ubicar al estudiante en la situación de aprendizaje 
y le invita a dialogar. 

• Preguntas sobre los siguientes aspectos:
- Dialoguemos sobre la imagen. Son preguntas que sirven para recuperar y 

activar los saberes, conocimientos, habilidades o experiencias del estudiante 
sobre la situación de aprendizaje que se trasmite a partir de una imagen y 
permite iniciar así el diálogo.

- Sobre nuestro ámbito, cuyas preguntas están relacionadas al ámbito que se 
enfatiza en esa unidad.

- Pregunta retadora: su función es hacer que el estudiante de diversas alternativas 
de solución frente a un problema.

Dialoguemos

Pregunta retadora

Observamos con atención
• ¿Dakumkamua juninush 

Waigchaukum?

• ¿Wajukeamu ajamu asag 
juninawa?

• ¿Yáa ijunbaunash chichaka ijumua? 

• ¿Ame pujutaigminish pamuknash 
wajuk adeina ainawa?

¿Cómo es nuestro ámbito?
• ¿Wájuk adeina ainaji iina pumutji 

aidaush?

• Wají pegkegjish ajumainaita 
pamukdaush? 

• IJunjagmi papijamin aidauti nunika 
dakumkagmi pamuku takagji.        

¿Ame pujutaigminish pamuknash 
wajuk adeina ainawa?

11

Preguntas para recoger 
saberes previos

Preguntas 
relacionadas 
al ámbito que 
interrelaciona los 
aprendizajes

Pregunta retadora 
para la unidad

Ts
ai

m

e

1 Adaikagmi iina pumutji 
aidau shiig anentaimja

10

Imagen motivadora
Ubica los temas de las 
áreas en situaciones reales 
y cotidianas e incentiva el 
diálogo.

Número de la unidad

Nombre de la unidad
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• Ícono del Portafolio. Éste sirve para indicar al estudiante que debe dejar evidencias 
de su aprendizaje por escrito en su Portafolio de evidencias.

• Actividades de aprendizaje dentro de la unidad, comprenden las actividades de 
aprendizaje que desarrollan las tres competencias del área curricular de

Las actividades de comunicación están organizadas en secciones que corresponden a 
situaciones comunicativas específicas:
• Compartimos lo que sabemos
• Vamos a leer
• Vamos a hablar
• Vamos a escribir 
• Evaluación de los aprendizajes, comprende las actividades de evaluación con el 

enfoque de evaluación formativa. Estas actividades están distribuidas en las secciones 
de la unidad, no necesariamente se presentan al final. También incluye rúbricas para 
que cada estudiante evalúe su progreso en las tres competencias del área.

17

Durante la lectura
Aentsjin mamikiawai augbaunum

1. Bitak pekamsa agagbau awa jujú ausagmi.2. Tsentsakagmi chicham paantu aidau agagbau 
akanjamu aina juwiya.

3. Awagki ataktú ausagmi daek chapikmagbauwa 
nunika: jintinkagkin aujui sénchi jiiká nuigtú papijamin 

yakayín antiamu aujui aatus antiamu aujus weagtatui.
4. Agagbau yapajia diignayaji dekas betekash chicham 

paantu aidaun tsegtsajá tusa,  makichik dewakú akuig 

iniasmi wágka tsetsake nunú pachisa. 5. Ijunjatajum piipich kana kanakjum nunikjum aiktajum 
inibau awa nunú.

6. ¿Wajupa pamuk alcalde wetajai taush awa?7. ¿Wajupa Odebrecht kuichik kasamkamush ajawa?
8. ¿Tuwiyá pamuk alcaldiya ajawa utugchtajish?9. ¿Yana uchijina alcalde wetajai taún dakitjaje?

10. ¿Wajupa akinamu mijan ajamua wemainaita alcaldes?
11. ¿Yamai pamuk aidaush ame pujutaigminish shiijak 

takaina?
12. ¿Duik pujutnumash iina muunjish kasamá wajú 

ainawak?
13. ¿Wajupa mijan takainawa Pamuk aidaush?14. Wajupa mijan takainawa alcalde aidaush?15. ¿Pamuknash yaa aidau anayinawa?16. ¿Wajupa mijan ajamu pamuknash ajapjawa?17. ¿Tinishnum pujush pamuknash ekegmainkaik?18. ¿Ame pamukjume  daajish yaita?19. ¿Wajina pamukush ame pujutaigminish takase?

20. ¿Pamukush yaimuak ame ayamtaigminish?

Después de leer
Agagbaunum pachisa iniibau aiktá. 

Agaja etsegbau: Etsegbau nankemakiu.Juka utugchat nagkemakiu etsejui nuigtu batsatu aidau atuktinme tusa. Juna agagbau aujuk aentsun mamikes diyatsui antsan papí agajunashkam junak juniawai nagkamakiu agaja etsegbau 
asamtai.

18

Vamos a leer

a. ¿Wajina pachisaya tujamua agabaush?

 ______________________________________________________

______________________________________________________

b. ¿Agagbaush wají weantu etsegku agatainta?

 ______________________________________________________

______________________________________________________

c. Agaja akanjamu aidaush wajina pachisan ujapawa? 

¿Túkita dekas paantuji pachisa  tabaujish?

 ______________________________________________________

______________________________________________________

d. ¿Yamaish jujú mijana juwish iina pajutji aidaush wajuk 

takainawa?

 ______________________________________________________

______________________________________________________

e. Agagta jimag utugchatji ajamuji dita takamunum?

 ______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

f. Ame ijunja takamujai jujú utugchat ajamu wajuk 

epegmainaita nunú pachisa agagtajum. 

 ______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

20

Chicham wainkata juju tatag awa juwi ii chicham wainkamag nunú, 

agagbau awa juu diisam.

¿Wajintin júnike?
_________________
_________________
_________________
_________________

¿Tuwí júnike?
_________________
_________________
_________________
_________________

¿Wají egaji?
_________________
_________________
_________________
_________________

¿Wajúkae?
_________________
_________________
_________________
_________________

¿Wágka júnike?
_________________
_________________
_________________
_________________

ETSEGBAU NAGKAEMAKIU

s h i d a u u j a c u y sd e k a w a i u ñ h s a ui m n r d m n j k i l i kk a s a m k a u r c p j ap a m u k e e t y h d a gs h i i g p u j u a h t ta p t r ñ e n m r m u u af l r v p a s a k u m l uw a a n k a a r i p i o iq i u m a s m a k a t n uy a i b a u a n i n e i i

1. pamuk
2. Kasa
3. takamsamu
4. yaibau
5. ijunjau
6. chichamu
7. shidau
8. kasamkau
9. sukagtau
10.  yaijatu

19

Actividad 2

Portafolio de 

evidencias

21. Kanaja ijunja betek agaja emami tatag weantu 

akanjamu awa juwi nuigtu papelotinum agaja augsa 

etsegkagmi ii agagbau pachisa. 

22. Makichik papijamin adaikamu jiinki takasbuan aujus 

etsejui.

23. Dita takasbaun apatuk diinawai tikich ijunja takasbaujai 

betet agagchajiash tusan. 

24. Dakumkata nunikam agagta pamuk alcalde ame 

pujutaigmin takasu pachisam. 

Vamos a escribir
Mina Pamuk Alcaldin 

takasbau

Pachisan agajai
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El ciclo Inicial, consta de dos grados primer y segundo grado, para ello se han propuesto 
dos textos y dos portafolios. En el ciclo Intermedio, hay tres grados, primer, segundo y 
tercer grado. Se cuenta con tres textos y tres portafolios.

4.1. Estructura y organización de los textos y portafolios

Los textos y portafolios de evidencias del área curricular de Comunicación del 1.er y 2.° grado 
están organizados en seis unidades. Además, cuenta con un material complementario 
conformado por unidades con actividades relacionadas a los ámbitos y  enfoques del 
área. Estas actividades desarrollan las capacidades y competencias del área. En ellas se 
presentan situaciones significativas de la vida cotidiana de los jóvenes y adultos, articuladas 
a uno de los ámbitos, en relación a ello se da nombre a la unidad.

También se presenta una Tabla de contenido con la relación de las experiencias de 
aprendizaje que se encuentran distribuidas de acuerdo a los enfoques transversales y 
distribuidas de acuerdo a los ambitos.

Cada unidad se encuentran organizadas de acuerdo a los enfoques transversales. Además, 
se incluye el material complementario que se han trabajado los enfoques transversales a 
través de los dinamizadores, cada enfoque transversal se encuentra representados por un 
personaje. Cada personaje o dinamizador representa un enfoque transversal tiene tres 
mensajes que se presentan en el siguiente gráfico.

El texto y el portafolio de evidencias de cada unidad presentan la misma carátula; las 
unidades corresponden en número, nombre, imagen motivadora y un proyecto. Cada 
portafolio de evidencias contiene los instrumentos de evaluación, las actividades y los 
respectivos espacios para su desarrollo, tanto para la unidad como para el proyecto.

4. Materiales educativos de los ciclos Inicial e Intermedio

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Comunicación
TEXTO

Ciclo
Intermedio

3Augdaiyaku
Tajimat pujut augdaiyaku

Ts
ai

m

e

2 Pachinkagmi iina 
batsamtaijin anentai 

apugbaunum

32

¿Amesh bakichik tsawantaish 
ijunbaunmash pachinkaukaitam ame 
pujutaigminish?

Pregunta retadora

Dialoguemos

Observamos con atención
• ¿Aents aidaush wajukenawa?

• ¿Amesh wajina pachis chichaidau 
tame? ¿Wagka?

• ¿Amesh juju dakumkamua jusha 
wajintu daajish apugtumainaitme?

¿Cómo es nuestro ámbito?
• ¿Wajuk anentaimjau ayume 

ijunbaunmash?

• ¿Wajuk ijunjau ayume?

• ¿Wagka amesh junika ijunbaush 
pegkegjai tame?

33

Ts
ai

m

e

3 ¿Iish umintsajik pujutnum 
tsawan yapajina mina 

juwish?

54

Observamos con atención
• ¿Aents aidaush wajukenawa?

• ¿Wajina takainawa? ¿Tuwi 
pujuinawa ¿Wagkag ijunjaje?

• Anentaimjam diista jusha 
wajimpaita¿amesh wajinmainaitpa? 
¿Wajuk dekamainaitme?

• ¿wajig pachisa chichastaji juju 
jintiamunmash?

¿Cómo es nuestro ámbito?
• Ashi ajutjamainawai iina pujutaiji 

¿Tuwiya ainaji nunu.

• Anentaimjata ame pujutaijum 
pegkegji ajamu. Ajajam umikta 
pegkegji ajamu  

• ¿Ame tsanitaijum ujakta amesh 
tuwiya tauwaitpa, nunikam ame 
augtaigmin wajantam etsegkata?

Dialoguemos

¿wajig pachisa chichastaji juju 
jintiamunmash?

Pregunta retadora

55
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En los textos de Comunicación, se aprecia la siguiente 
estructura: 

Inicio de la unidad. Al iniciar cada unidad, se encuentra 
una doble página a la que se le llama apertura; en ella se 
encontrará los siguientes elementos: 

El título. Cada unidad hace referencia a una idea 
comunicativa que se desarrolla durante la unidad y con la 
que se inicia el enfoque comunicativo al permitir al estudiante 
opinar, dialogar, argumentar, escribir o dibujar situaciones 
de su propia experiencia, a partir de la situación motivadora. 

Una imagen motivadora. Referida a un contexto real y 
cercano al estudiante, permite iniciar la conversación a 
partir de una situación similar a su realidad o de un tema de 
interés. Esta imagen será propicia para: 
• Reconocer los saberes previos del estudiante a partir 

de sus comentarios y opiniones. 
• Utilizar las preguntas relacionadas con la imagen 

que permiten a los estudiantes compartir sus 
conocimientos sobre el tema. 

• Vamos a hablar de lo que sabemos. Situar a los estudiantes en su propio contexto 
relacionando la imagen con su entorno y respondiendo preguntas sobre su propia 
historia.

Cada tema está elaborado de acuerdo a las competencias del área curricular de 
Comunicación: Se comunica oralmente en su lengua materna (Vamos a hablar), Lee 
diversos tipos de textos escritos en su lengua materna (Vamos a leer) y Escribe diversos 
tipos de textos escritos en su lengua materna (Vamos a escribir). 

• El título de la sesión, descrito como una actividad a realizar, además relacionado con el 
desempeño que se logrará al finalizar la sesión. 

• En las páginas de Vamos a hablar, se muestran situaciones comunicativas cotidianas, 
que permiten el diálogo entre estudiantes. Además, se presentan sugerencias para 
mejorar su expresión oral. 

• En las páginas de Vamos a leer, se presentan 
lecturas relacionadas con la tipología textual: noticias, 
testimonios, fábulas, poemas, diálogos, etc., que le 
permitirán conocer distintos tipos de textos. También, se 
encontrarán preguntas para el antes, durante y después 
de la lectura. En el después de la lectura, las actividades 
de comprensión consideran preguntas de tipo literal, 
inferencial y crítico valorativo. 

• En las páginas de Vamos a escribir, se considera un plan 
de escritura, donde se aborda desde la preparación para 
escribir (propósito, destinatario, etc.), la planificación, la 
escritura del primer borrador, las recomendaciones para la 
publicación y la publicación del texto escrito; relacionado 
con la tipología textual que leyó en la unidad.
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Yamai chichasagmi

DEKAMU CHICHAKA ETSEGBAU 

Kugkuasa 
ujaniamu

Antuka ujaniamu

Achika ujaniamu

Diisa ujaniamu

Apaa ujaniamu

Chichata etsegbau 
¡magchawai!, ¡Uwej 
chupiawai, bakujui 

kujajai nuigtu dekasjai 
wajinak titaja!, ¡shiig 

makchawai! 

¡ Chichata etsegbau  
shiig pegkejai! Ayatak 
uminmainaitme waji 
pachisam titatme 
nuigtu nagkamtsut 

dekapmamainaitme ame 
puyatamu ajapatasam 
¡Nuniku asam shiig ame 
dekamu etsegkattame 
nunitai aents aidaush 

shiig ekemas atukagtatui 
dakunkut! 

Ts
ai

m

e

2 Pachinkagmi iina 
batsamtaijin anentai 

apugbaunum
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¿Amesh bakichik tsawantaish 
ijunbaunmash pachinkaukaitam ame 
pujutaigminish?

Pregunta retadora

Dialoguemos

Observamos con atención
• ¿Aents aidaush wajukenawa?

• ¿Amesh wajina pachis chichaidau 
tame? ¿Wagka?

• ¿Amesh juju dakumkamua jusha 
wajintu daajish apugtumainaitme?

¿Cómo es nuestro ámbito?
• ¿Wajuk anentaimjau ayume 

ijunbaunmash?

• ¿Wajuk ijunjau ayume?

• ¿Wagka amesh junika ijunbaush 
pegkegjai tame?

33
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Íconos

A lo largo del texto se utilizan los siguientes íconos:

Ícono de Actividad. Indica que luego de concluir el tema, se debe registrar lo aprendido 
en el portafolio de evidencias. 

Actividad 2
 Portafolio de

evidencias
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Puna tentenum chichatain aatus nagkama emamainai:

1. Mamikmainai dita wajinak chichasagti nuna.

2. Egamainai chichamun aentsun diistin. Aents chichainun 
diistinuk eke ijunbau nagkamnatsaik iwainamainai 
aents aidaun nuigtu waji pachisa chichashtatji nuna, 
nagkanbaunum chicham chichakbaun ijumag 
etsegmainai, nunik ijunjau aidaun inimain akuig 
inimsatajum tusa tumainai.

3. Egamainai aentsun chichaktin etegkeamun dekaun, 
chichaktin aidau etsa mamikjamun diis chichamain 
ainawai. Maki makichik ipamuk etsan diis chichamainai 
inagkeakin tusa.

Actividad 2
Portafolio de 
evidencias

Takastin. Yamai ame chicham atsumamu 
etsenmain etegkeam ame pujutaigmin jintinkagtin 
yaimpakmatai umikta makichik etsegtai , umikta 
yantame aidau diisam.

Ijuntai Puna tentenum chichatai  

Puna tente taji duka 
ijunja chicham 
pachisa chichamua 
nuwai, juwa juwin 
kunumak aents ijunui, 
ipakusumat nuniashkush 
juk aents ijunui, juwig 
pachinui makichik 
duke utugchatji ajamu 
pachisa chichamunum.

Proyecto de la unidad

Al finalizar cada unidad, el estudiante aplicará lo trabajado en una situación real. Esta 
actividad plantea actividades en equipo y otras de manera individual. Registrará lo necesario 
en su portafolio de evidencias y finalizará con un producto que mostrará a la comunidad 
educativa. El proyecto de la unidad le permite consolidar el desempeño comunicativo y 
establecer la relación entre lo trabajado en el CEBA y su entorno.
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Proyecto de 
aprendizaje

Unidad 1

Ataktu patakan agajai nuniakun esejai dewakmaujun.

4. Ataktu patakam agagta nuniakum dakumkata.

5. Shiig aneasam iwainakta

6. Pataim augmattsamu iwainakta

7. Ijuntugjum iwajajum iwainaktajum.

Anentaimtamu takatai aidau iwainamu – Wisha 
batsatkamunmayaitjai

 Dekaaji ina pujuti imananji, anentainashkan juajai, 

batsatkamu aina nuwig atus dita pujutjin emematus 

batsatua tusan nuniaku muun papijamin aina nujaish 

chichasji iina imanji pachisa, iwainakji agajaish, 

augmatsaish, jikamtak chichakuish.

Nagkaemamu 1: Dutikatna nunu umiamu

1. Umiktsami wajuk dutikattaji nunu.

2. Anentai apusami wajuk dutikattaji.

a. ¿Wagka dutikatnush umiaji. waji pegkejak dutikatji?

b. ¿ Waji takasmi tame tuwi dutikattaji?

c. ¿Yaki ati ijai takstinush. Wajupa akikak ati?

d. ¿Waji utugchatak inkugkaishni.?

e. ¿waji takakuiya takatash shijash umiktatji? 

3. Atus achaintash tibauwa nunu ijuntugjum distajum.

4. Achaintash tibau eseja iwajami.
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Nagkaemamu 2: Ijunja umitkami

Nagkaemamu 3: Takat nagkamau

Nagkaemamu 4: Unuimagmauji iwainamu

1. Najanata croquis nunu diisa takastin. 

2. Anentai apusami wajuk dutikattaji.

a. Wajuk dakumkamuita nunu distajum wajuk 
batsamkattawa.

b. Anentaimsam augmattsatajum wajuk batsaktatjume.

c. Mamiktuatajum wajuk wekaenastatua tuui ishintaish 
pujusattaji.

 Takat akandaijami mamikiami wajutin umiktatji 
uyumaktin aidaushkam etejami.

 Takatan dutikatjai tibaun nagkabau

 Takatan dutikatjai tibaun nagkabau

Ijuntugtin Takat Dutikatin Umiktin Uyumaktin Tsawan 
Mamikjamu

Diisa takastin. Jutika dakumka umika nunu diisa 
umiktatji takatai iwaintuniakuik.
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En el Texto de Comunicación se utiliza en paralelo con su correspondiente Portafolio 
de evidencias. Ambos constituyen recursos que el docente utiliza en los procesos de 
planificación, en la ejecución de las unidades didácticas y en la evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes de EBA. 

a. Denominación del Texto de Comunicación

 El texto tiene una denominación propia más el grado y ciclo al que corresponde.

CI
CL

O
 IN

IC
IA

L

Augdaiyaku 1
Tajimat pujut augdaiyaku
Lengua Awajún - Comunicación - Texto y Portafolio de evidencias - 1.er grado

Augdaiyaku 2
Tajimat pujut augdaiyaku
Lengua Awajún - Comunicación - Texto y Portafolio de evidencias - 2.° grado

CI
CL

O
 IN

TE
RM

ED
IO

Augdaiyaku 1
Tajimat pujut augdaiyaku
Lengua Awajún - Comunicación - Texto y Portafolio de evidencias - 1.er grado

Augdaiyaku 2
Tajimat pujut augdaiyaku
Lengua Awajún - Comunicación - Texto y Portafolio de evidencias - 2.° grado

Augdaiyaku 3
Tajimat pujut augdaiyaku
Lengua Awajún - Comunicación - Texto y Portafolio de evidencias - 3.er grado

b. Elementos generales del Texto de Comunicación

• Carátula
 Presenta una imagen que pone en valor la 

sabiduría y las tradiciones del pueblo originario 
para el que va dirigido el Texto. Su diseño 
contiene los elementos de la línea gráfica de la 
Dirección de Educación Básica Alternativa.

 
• Presentación
 Está escrita en la una página y se ubica al inicio 

del material didáctico. Contiene el propósito del 
Texto con relación a las competencias del área 
de Comunicación. Está redactado en segunda 
persona del singular, con un lenguaje coloquial 
para los estudiantes de la modalidad. 

• Tabla de organización de los contenidos
 El Texto está organizado en seis (06) unidades 

didácticas, cada una de ellas representa una 
situación significativa de aprendizaje.

Secuencia sugerida 
para el desarrollo de 
la sesión

Momentos sugeridos 
para acompañar el 
proceso de lectura

Proyecto de aprendizaje Caja de glosario

Actividades variadas para aplicar en 
contexto lo desarrollado en clase. Hay 
actividades individuales, en pareja y grupales.

Dinamizador relacionado 
al enfoque transversal

Actividades para 
desarrollar

Ícono que indica realizar 
la actividad en el 
portafolios de evidencias.

5

Tabla de contenido

Ámbito Unidad Contenido

Derecho y ciudadanía

1

Derecho y ciudadanía

2

Ambiente y salud

3

Ambiente y salud

4

¿Imanasqataq derechonchikkunata 
allin amachasqa kanan? 10

Proyecto de aprendizaje:
¿Harawichawan, ñuqanchikpa 
identidaninchikta rimachiwasun? 28

¿Imamantallamkanchikman llapanchik 
allin kausayta llaqtanchikpi? 00

Proyecto de aprendizaje:
Yachay qispichiyninchik 45

Waqaychay pachamamata allin 
kausayninchikpaq 00

Proyecto de aprendizaje:
Yachaqkuna rimariwanchik 
pachamamanta 66

¿Imaynataq llaqtanchikpa 
ñawpaq yachayninmanhina allin 
kawsaynimpaq? 00

Proyecto de aprendizaje:
Willakamusun yachayninchikta 
llaqtanchikmanta 86

6
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 En la tabla se consigna el número y el nombre de cada unidad, señalando en cada 
caso, el número de la página de inicio. Asimismo, presenta junto al nombre de la 
unidad, una imagen relacionada a la situación significativa que refiere el nombre de 
la misma.

 También se hace referencia a los materiales complementarios que están compuestas 
por actividades, lecturas, preguntas de análisis y de comprensión que se presentan 
en el mismo formato que las unidades.

 • Síntesis de la estructura del Texto
 Este elemento consiste en la presentación de esquemas gráficos la organización de 

las unidades (número y nombre de la unidad, imagen motivadora, propósitos de 
aprendizaje, preguntas de apertura, ícono del Portafolio, número de página) y la 
funcionalidad de los elementos que se hallan en las secciones de actividades (nombre 
de la sección, actividades para desarrollar, conceptos para aprender y recordar, 
proyecto con sus actividades, solapa indicativa de la competencia comunicativa que 
se desarrolla, número de página).

 Además, brinda orientaciones al estudiante para usar los íconos de acción conteniendo 
también a los personajes dinamizadores que se hallan en textos y portafolios.

 • Materiales complementarios
 El material complementario  tiene la misma estructura que una unidad; la binaria que 

contiene la imagen motivadora con tres preguntas para movilizar las competencias y 
los saberes previos de los estudiantes y las actividades que buscan que los estudiantes 
desarrollen las capacidades del área. Se puede utilizar como fichas de trabajo para 
que el estudiante complemente su aprendizaje.

Ámbito Unidad Contenido

Territorio y cultura

5

Territorio y cultura

6

¿Imaynan pachamamapa wasinchikta 
waqaychasunman? 00

Proyecto de aprendizaje:
Rurasun mensajekunata allin kausayta 
kananchikpaq pachamamawan 106

Pachamamapa qampimkunawan 
hampikusun unquykunata 000

Proyecto de aprendizaje:
Indagamos sobre las plantas 
medicinales para prevenir 
enfermedades 128

7

Tabla de contenido

Ámbito Unidad Contenido

Derecho y ciudadanía

1

Derecho y ciudadanía

2

Ambiente y salud

3

Ambiente y salud

4

¿Imanasqataq derechonchikkunata 
allin amachasqa kanan? 10

Proyecto de aprendizaje:
¿Harawichawan, ñuqanchikpa 
identidaninchikta rimachiwasun? 28

¿Imamantallamkanchikman llapanchik 
allin kausayta llaqtanchikpi? 00

Proyecto de aprendizaje:
Yachay qispichiyninchik 45

Waqaychay pachamamata allin 
kausayninchikpaq 00

Proyecto de aprendizaje:
Yachaqkuna rimariwanchik 
pachamamanta 66

¿Imaynataq llaqtanchikpa 
ñawpaq yachayninmanhina allin 
kawsaynimpaq? 00

Proyecto de aprendizaje:
Willakamusun yachayninchikta 
llaqtanchikmanta 86

6
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Portafolio de evidencias

El Portafolio de evidencias es un material educativo 
impreso que tiene como objetivo promover el 
desarrollo de las competencias, capacidades y 
desempeños comunicativos en relación con los 
estándares de aprendizaje del área curricular de 
Comunicación, así como el desarrollo de los enfoques 
y competencias transversales del Programa Curricular 
de Educación Básica Alternativa. Está dirigido a los 
estudiantes de la modalidad de EBA pertenecientes a 
poblaciones especificas (lengua chanka)

Guarda relación directa con el Texto de Comunicación 
del grado y ciclo de la EBA al que corresponde, ya 
que su uso en paralelo al Texto asociado permite al 
estudiante realizar las actividades para resolver el 
reto o desafío que propone la situación significativa 
en cada unidad. Las actividades prácticas ayudan al 
estudiante a consolidar y transferir los conocimientos 
construidos en el área de Comunicación. 

Las actividades de evaluación brindan oportunidades 
variadas para que el estudiante evalúe lo aprendido 
de acuerdo a los propósitos de aprendizaje de la unidad; también se incluye instrumentos 
para la evaluación formativa que el propio estudiante aplicará con autonomía, en la medida 
en que va logrando mayor confianza y seguridad bajo la guía del docente. 

El contenido y diseño del Portafolio de evidencias tiene características similares al Texto 
asociado. 

Estudiante de Educación Básica Alternativa:

Te felicitamos por tu decisión de continuar tus estudios 
de Educación Básica. El Ministerio de Educación pone 
a tu alcance el presente material educativo que está 
compuesto por un Texto y un Portafolio de evidencias.

El Texto contiene información sobre asuntos relacionados 
a tu contexto local, regional y nacional, también 
presenta lecturas relacionadas a situaciones sociales, 
de cuidado de la salud, cultura, cuidado del ambiente, 
trabajo y promoción de los derechos humanos que 
permitan promover el diálogo asertivo y democrático 
entre los estudiantes así como reflexionar sobre el 
desarrollo de una ciudadanía responsable y en armonía 
con tu entorno.

El Portafolio de evidencias presenta actividades 
relacionadas al Texto, dichas actividades promueven 
el desarrollo de los desempeños, capacidades 
y competencias en el marco del enfoque por 
competencias del Currículo Nacional de la Educación 
Básica. Sirve de base para examinar los logros, las 
dificultades, los progresos y los procesos en relación al 
desarrollo de las competencias.

Estructura del texto

Nombre de la unidad

Número de la unidad

Preguntas para 
recoger saberes 
previos

Momentos sugeridos 
para acompañar el 
proceso de lectura

Actividades 
Permiten desarrollar y demostrar los 
desempeños alcanzados en el área.

Preguntas 
relacionadas 
al ámbito que 
interrelaciona los 
aprendizajes

Desarrollo de las actividades
Se presentan las preguntas y consignas para 
el desarrollo de las actividades propuestas 
en el Texto, así como, los espacios para 
responder o presentar soluciones, como 
evidencia de lo aprendido

Pregunta retadora 
para la unidad

Imagen motivadora
Ubica los temas de las 
áreas en situaciones 
reales y cotidianas e 
incentiva el diálogo.

4

Juegos
Ayudan a aplicar 
de manera 
divertida los 
desempeños 
adquiridos.

Actividades 
para demostrar 
aprendizajes

Proyecto de aprendizaje 
Permite que apliques lo 
aprendido en cada área en 
una situación de contexto 
real, donde el trabajo 
colaborativo, el intercambio 
de ideas y el respeto por 
ellas serán esenciales. Actividades del proyecto

Permiten que apliques lo que 
has aprendido en las distintas 
áreas en una situación real 
que te motive a reflexionar y 
demostrar tus desempeños.

Secuencia 
sugerida para 
el desarrollo de 
la sesión

Instrumentos de evaluación
Se presentan diversos instrumentos 
de evaluación, con la finalidad 
de que el estudiante asuma los 
procesos de autoevaluación y 
coevaluación como práctica 
permanente, asimismo, para 
orientar la evaluación docente.

Actividades variadas 
Para aplicar en contexto lo 
desarrollado en clase. Hay actividades 
individuales, en pareja y grupales.

5

• La denominación del Portafolio de evidencias es la misma del Texto asociado. 
• De igual modo, la carátula, la presentación, el índice o tabla de organización de los 

contenidos y los contenidos complementarios también son iguales al Texto asociado.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Augdaiyaku
Tajimat pujut augdaiyaku

Ciclo
Intermedio

3

Comunicación
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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• En la síntesis de la estructura del Portafolio se emplea esquemas gráficos para 
mostrar la organización de las unidades (nombre y número de la unidad, imagen 
motivadora, actividades de apertura, número de página) y la funcionalidad de los 
elementos que se hallan en las secciones de actividades (nombre de la sección, 
actividades para interiorizar lo realizado en clase, actividades para profundizar, 
actividades de evaluación, solapa indicativa de la competencia comunicativa que 
se desarrolla, número de página). Además, brinda orientaciones al estudiante 
para usar los íconos de acción y los personajes dinamizadores que se hallan en el 
Texto de Comunicación. 

• Las unidades son las mismas del Texto asociado y tienen las siguientes 
características:
- Una primera parte que contiene el número y nombre de la unidad, el propósito 

de aprendizaje, la imagen motivadora y las actividades de apertura. 
- Una segunda parte con la secuencia de actividades organizadas en secciones: 

“Vamos a hablar lo que sabemos”, “Vamos a leer”, “Vamos a escribir”.
- Una tercera parte que reúne las actividades e instrumentos de evaluación en 

tres secciones: “Demuestro lo que aprendí”, “Me evalúo” y “Autoevaluación del 
proyecto”.

• En la construcción del Portafolio de Evidencias se aplican los criterios y 
aspectos de calidad de los materiales educativos que establece el MINEDU y las 
consideraciones didácticas para desarrollar las competencias del área curricular 
de Comunicación que se describen en la primera parte de este documento.

El Portafolio de evidencias tiene un total de 160 páginas. Todas están numeradas 
convencionalmente.

En los portafolios se presentan las Actividades de evaluación. Se presentan en dos 
páginas llamadas Evalúo lo que aprendí; la evaluación puede realizarse de manera 
individual, en parejas o en grupo, de tal manera que permita afianzar sus aprendizajes 
y mostrar evidencia del avance en la adquisición y desarrollo de las competencias. Las 
actividades de evaluación corresponden a cada una de las competencias del área curricular.  

Se finaliza con un instrumento de evaluación 
para que el estudiante pueda reconocer su 
nivel de desempeño y la evaluación sea 
formativa, evitando la calificación como 
una asignación de nota. La rúbrica debe 
ser explicada a los estudiantes para que 
puedan reconocer con facilidad el criterio 
de evaluación y el nivel en el que se 
encuentran. 

Luego de la aplicación de un instrumento de 
evaluación se procede a la retroalimentación 
y toma de decisiones respecto del 
aprendizaje de los estudiantes.

31

Metacognición

Preguntas Explica tu respuesta ¿Cómo puedo mejorar?

¿Qué aprendí con 
estas actividades 
propuestas en esta 
unidad?

¿Qué dificultades 
se  te presentaron en 
esta unidad?  ¿Qué 
aspectos o temas 
te pareció difícil de  
aprender?

¿Qué estrategias o 
técnicas usaste para 
aprender?

¿Qué temas o 
aspectos crees que 
serán útiles para tu 
vida?

¿Cómo puedes aplicar 
lo aprendido en favor 
de tu comunidad y de 
tu hogar?

30

Instrumento de evaluacion: lista de cotejo

Marca con aspa X 

¿Cuánto avance?

Criterios Logrado En proceso En inicio

Muestro iniciativa para la 
realización de las actividades.

Leo  con atención y escucho a mis 
compañeros con respeto.

Expreso mi punto de vista e ideas 
con claridad, respetando las ideas 
de los demas

Participo en la organización de los 
trabajos en equipo y asumo con 
responsabilidad mis funciones

Planifico la elaboración de mis 
trabajos del portafolio de manera 
responsable.

Escribo textos  y luego los  reviso 
para hacer las correcciones de mis 
errores

 Participo en las actividades 
propuestas  en el proyecto.

Presto atención a las orientaciones 
para realizar el proyecto.

Propongo ideas a mi grupo 
para cumplir las actividades del 
proyecto.

Cumplo con  la tareas que me 
toca con responsabilidad y 
empeño.
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4.2. Estructura y organización de los materiales educativos del Ciclo 
Inicial e Intermedio

Se cuenta con un texto y un portafolio de evidencias por grado. En cada uno de ellos se 
desarrollan Los materiales educativos del Ciclo Inicial están conformados por: 
•  Dos textos y portafolios, en el que se presentan experiencias de aprendizaje para 

el área curricular de Comunicación. Este texto corresponde al 1.er y 2.° grado del ciclo 
inicial. Un portafolio que corresponde a cada texto. El estudiante registra los trabajos 
desarrollados durante el grado y evidencia el avance experimentado en función a los 
propósitos del aprendizaje. 

• Tres textos y portafolios de evidencias, corresponden al área de Comunicación 
perteneciente al 1.er, 2.° y 3.er grado del ciclo Intermedio. En el portafolio se registra 
los trabajos desarrollados y se evidencia el avance experimentado en función a los 
propósitos del aprendizaje. 

Los textos y portafolios de evidencias del Ciclo Inicial e Intermedio han sido elaborados 
desde un enfoque globalizador mediante el cual se propone que los contenidos, 
información, actividades, estrategias e instrumentos de evaluación se organicen a partir de 
situaciones significativas, las cuales corresponden a uno de los ámbitos empleados como 
referencia para la construcción de los materiales educativos de EBA.
• Los textos y portafolios de evidencias están organizado en ocho unidades en las cuales 

se presentan situaciones significativas de la vida de las personas jóvenes y adultas, 
relacionadas a uno de los cuatro ámbitos, en base a ello se da nombre a la Unidad. 

• El texto y el respectivo portafolio de evidencias presentan la misma carátula; las unidades 
corresponden en número, nombre, imagen motivadora y un proyecto de aprendizaje. 
Asimismo, los personajes dinamizadores e íconos que guiarán al estudiante para el 
desarrollar las actividades que luego registrará en su portafolio de evidencias.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Ciclo
Inicial

2

Comunicación
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Augdaiyaku
Tajimat pujut ujaniamu

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Comunicación
TEXTO

Ciclo
Inicial

2Augdaiyaku
Tajimat pujut ujaniamu
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La organización en ámbitos permite a los docentes de aula multigrado proponer experiencias 
de aprendizaje similares para todos los estudiantes y luego de forma individualizada 
acompañar a los estudiantes de acuerdo a los aprendizajes del grado. Las unidades que se 
trabajan en los materiales educativos consideran los enfoques transversales del Currículo 
Nacional; los docentes pueden adicionar más enfoques en cada unidad y así dar los énfasis 
que permitan una mayor pertinencia de los procesos de aprendizaje que desarrollan.

Las situaciones significativas parten de la vida cotidiana de los estudiantes del CEBA y sus 
posibilidades para aprender, de sus problemas, dudas, temores, deseos e inquietudes, 
sueños y esperanzas de un mundo mejor. Tienen que ver con las condiciones en que 
viven y trabajan, cómo enfrentan la discriminación y exclusión, el estrés y su salud, cómo 
ejercen su ciudadanía y sus actuaciones ante el deterioro del ambiente y el ejercicio de sus 
derechos y deberes. Si las situaciones surgen de los escenarios descritos serán situaciones 
significativas y permitirán globalizar con pertinencia los aprendizajes. Son este tipo de 
situaciones las que se presentan en los materiales educativos de EBA, organizadas en 
torno a los cuatro ámbitos: Derechos y ciudadanía, Ambiente y salud, Territorio y cultura y 
Trabajo y emprendimiento. 

Ámbito Unidad Contenido

Territorio y cultura

5

Territorio y cultura

6

¿Imaynan pachamamapa wasinchikta 
waqaychasunman? 00

Proyecto de aprendizaje:
Rurasun mensajekunata allin kausayta 
kananchikpaq pachamamawan 106

Pachamamapa qampimkunawan 
hampikusun unquykunata 000

Proyecto de aprendizaje:
Indagamos sobre las plantas 
medicinales para prevenir 
enfermedades 128

7

Tabla de contenido

Ámbito Unidad Contenido

Derecho y ciudadanía

1

Derecho y ciudadanía

2

Ambiente y salud

3

Ambiente y salud

4

¿Imanasqataq derechonchikkunata 
allin amachasqa kanan? 10

Proyecto de aprendizaje:
¿Harawichawan, ñuqanchikpa 
identidaninchikta rimachiwasun? 28

¿Imamantallamkanchikman llapanchik 
allin kausayta llaqtanchikpi? 00

Proyecto de aprendizaje:
Yachay qispichiyninchik 45

Waqaychay pachamamata allin 
kausayninchikpaq 00

Proyecto de aprendizaje:
Yachaqkuna rimariwanchik 
pachamamanta 66

¿Imaynataq llaqtanchikpa 
ñawpaq yachayninmanhina allin 
kawsaynimpaq? 00

Proyecto de aprendizaje:
Willakamusun yachayninchikta 
llaqtanchikmanta 86

6
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Las características que presentan tanto los textosy portafolios son los siguientes:

El texto y el respectivo portafolio de evidencias presentan la misma carátula; las unidades 
corresponden en número, nombre, imagen motivadora y un proyecto de aprendizaje. 
Asimismo, los dinamizadores que nos enfatizan los enfoques transversales y los íconos 
que guiarán al estudiante para el desarrollar las actividades que luego registrará en su 
portafolio de evidencias. 
• Cada unidad se inicia con una fotografía relacionada a las preguntas motivadoras 

la reflexión y recojo de saberes previos de los estudiantes a partir de preguntas, 
(Dialoguemos sobre la imagen, Sobre el ámbito y la pregunta retadora). 

• En los materiales, se presentan actividades relacionadas con la imagen de la binaria  
desarrollándose también los momentos de la lectura (Vamos a leer, Durante la lectura y 
Vamos a escribir) donde se presentan actividades y conceptos para el desarrollo de estas 
actividades, e información teórica que permite a los estudiantes manejar conocimientos 
relacionados con la unidad. En cada unidad se busca integrar los conocimientos con su 
vida cotidiana y con problemas de su contexto. 

Cada unidad presenta un proyecto de aprendizaje Te guía paso a paso para elaborar el 
proyecto, desde la planificación hasta la evaluación. Permite que apliques lo aprendido en 
cada área en una situación de contexto real, donde el trabajo colaborativo, el intercambio 
de ideas y el respeto por ellas serán esenciales. 

En cuanto a la evaluación esta se caracteriza por ser formativa usándose diversos 
instrumentos de evaluación que buscan optimizar los aprendizajes, la evaluación formativa 
se nutre de evidencias producidas por el estudiante y de la observación sistemática de 
su progreso a lo largo de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. (Autoevaluación, 
rubricas e instrumentos de evaluación)

A continuación, se presentan algunos instrumentos de evaluación propuestos en los 
portafolios de evidencias.

140

Instrumento de evaluacion: lista de cotejo

Marca con aspa X 

¿Cuánto avance?

Criterios Logrado En proceso En inicio

Muestro iniciativa para la 
realización de las actividades.

Leo  con atención y escucho a mis 
compañeros con respeto.

Expreso mi punto de vista e ideas 
con claridad, respetando las ideas 
de los demas

Participo en la organización de los 
trabajos en equipo y asumo con 
responsabilidad mis funciones

Planifico la elaboración de mis 
trabajos del portafolio de manera 
responsable.

Escribo textos  y luego los  reviso 
para hacer las correcciones de mis 
errores

Participo en las actividades 
propuestas  en el proyecto.

Presto atención a las orientaciones 
para realizar el proyecto.

Propongo ideas a mi grupo 
para cumplir las actividades del 
proyecto.

Cumplo con  la tareas que me 
toca con responsabilidad y 
empeño.

141

Metacognición

Preguntas Explica tu respuesta ¿Cómo puedo mejorar?

¿Qué aprendí con 
estas actividades 
propuestas en esta 
unidad?

¿Qué dificultades 
se  te presentaron en 
esta unidad? ¿Qué 
aspectos o temas 
te pareció difícil de  
aprender?

¿Qué estrategias o 
técnicas usaste para 
aprender?

¿Qué temas o 
aspectos crees que 
serán útiles para tu 
vida?

¿Cómo puedes aplicar 
lo aprendido en favor 
de tu comunidad y de 
tu hogar?
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5.1. Programas curriculares de Educación Básica Alternativa 

Las competencias, las capacidades y los desempeños que se desarrollan en los materiales 
educativos de EBA corresponden a los establecidos en los programas curriculares de EBA; 
según su correspondencia con los estándares de aprendizaje precisados para los grados y 
ciclos inicial e intermedio.

Ámbitos

1

2

3
Trayectoria 
educativa de 

las personas 
jóvenes y 
adultas   

Programas 
curriculares 
de EBA  

Referentes

Referentes para la elaboración del mbmE EBA

5.2. Trayectorias educativas de las personas jóvenes y adultas

Las personas aprendemos a lo largo de nuestra vida, no solo en la educación básica, técnica 
o superior sino al interactuar con otros y participar en diversos espacios de aprendizaje. Al 
respecto, los jóvenes y adultos que no han iniciado o concluido la educación básica poseen 
aprendizajes valiosos los cuales han adquirido. Por ejemplo, mediante la transferencia de 
saberes ancestrales, la crianza y educabilidad de sus hijos, su participación en el cuidado 
del ambiente, el desarrollo humano, la ciudadanía, etc. De este modo, aprenden a lo largo 
de la vida y construyen su trayectoria educativa.

En este escenario, las personas jóvenes y adultas desarrollan su autonomía al aprender; 
además, se aprecia el potencial formativo de los docentes, educadores comunitarios, 
sabios de la comunidad, líderes y autoridades de organizaciones, proyectos, etc

5. Referentes para la elaboración de los materiales  
educativos para lengua chanka EBA
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5.3. Tratamiento del área curricular de Comunicación Integral de los 
Ciclos Inicial e Intermedio de Educación Básica Alternativa en el 
material educativo

En el Ciclo Inicial e Intermedio, se enfatiza el desarrollo funcional de las habilidades 
lingüísticas (hablar, escuchar, escribir y leer) y resolver problemas empleando estrategias y 
conocimientos matemáticos en diversas situaciones de su vida cotidiana, el fortalecimiento 
y la autoafirmación de su identidad como persona y grupo social, de modo que puedan 
asumir nuevos retos y procesos de aprendizaje de manera independiente y autónoma; 
desarrollar una conciencia crítica de la problemática ambiental, la necesidad de practicar 
un estilo de vida saludable, además de fortalecer una cultura de prevención, gestión y 
adaptación. 

Situaciones de vida
- Familia
- Comunidad 
- Trabajo

Comunidad
- Plan de desarrollo concertado, Plan de vida de los pueblos originarios
- Proyecto educativo regional, Proyecto educativo local
Grupos de referencia 
- Servicio educativo: Privados de libertad, Adulto mayor

Servicio militar, Educación intercultural bilingüe

Demandas del Perú y el mundo        Desarrollo sostenible
- Agenda 2030
- CONFINTEA (Conferencia internacional de educación de adultos)

Contextos en los que interactúan las personas jóvenes y adultas 

Desarrollo de la autonomía al aprender

Trayectorias educativas de las personas jóvenes y adultas
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En el ciclo intermedio, las competencias desarrolladas se van fortaleciendo con un énfasis 
en la generación de procesos autónomos de aprendizaje.

Las características de la EBA se establecen en el Reglamento de la Ley General de Educación, 
artículo 68º: 
a.  Relevancia y pertinencia, porque siendo abierta al entorno, tiene como opción preferente 

a los grupos vulnerables de áreas rurales y periurbanas, y responde a la diversidad de 
actores con una oferta específica que tiene en cuenta criterios de edad, género, lengua 
materna, intereses y necesidades de los diversos tipos de población. 

b. Participativa, porque los estudiantes intervienen en forma organizada y democrática, a 
través de sus organizaciones, en la toma de decisiones sobre los criterios y procesos de 
la acción educativa, involucrando a otros agentes de la comunidad. 

c. Flexible, porque la organización de los servicios educativos, los tipos de educación 
(programas diferenciados y propuestas pedagógicas), la calendarización, los horarios, 
las formas de atención, los turnos y las jornadas del estudiante son diversas; y responden 
a la heterogeneidad de los estudiantes y sus contextos.

Descripción del tratamiento pedagógico del enfoque del Área de Comunicación

En Educación Básica Alternativa, el objeto principal del área curricular de Comunicación es 
desarrollar y fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes para expresar 
sentimientos, pensamientos, ideas, creencias y experiencias de manera competente en 
distintas situaciones comunicativas en el contexto de la sociedad actual

El área propone el desarrollo de las competencias comunicativas promoviendo la interacción 
de los estudiantes en situaciones comunicativas reales, haciendo uso práctico del lenguaje, 
como una herramienta fundamental de socialización de la persona. Los aprendizajes que 
propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, 
tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

El área de Comunicación, considera que la persona desarrolla otras formas de comunicación 
en su vida cotidiana, como es el caso de entender los mensajes que proporciona la naturaleza; 
lo que implica aprender a dialogar con ella. Los estudiantes de la modalidad traen consigo 
saberes ancestrales, que requieren ser considerados en la labor pedagógica. En ese sentido, 
el área desarrolla y fortalece las competencias comunicativas para que los estudiantes en su 
lengua materna sean “capaces de producir y comprender mensajes adecuados a la situación 
comunicativa en que se encuentren” (Cantú, Roque y Flores, 2015, p.11).
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6.1. Orientaciones metodológicas generales

Se 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” (Minedu, 2016).

Una persona competente es capaz de comprender la situación que debe afrontar y 
evaluarla para identificar las posibilidades que tiene para resolverla. Para realizar este 
proceso, la persona debe identificar los conocimientos y habilidades que posee o que tiene 
a disposición en su entorno, analizar las posibilidades para resolver la situación y tomar 
decisiones; poner en acción la solución. 

Este desarrollo se da a lo largo de la vida y es una construcción constante, deliberada y 
consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos; tiene 
niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad.

César Coll (2007) afirma que el trabajo desde este enfoque permite tener una mirada 
diferente para organizar los aprendizajes escolares, considerando aquello que es básico e 
imprescindible, las competencias relacionadas con la metacognición, el desarrollo personal, 
ciudadano y la alfabetización en la sociedad actual.

A partir de este enfoque, se considera que las actividades propuestas en los textos sean 
funcionales, útiles para los estudiantes, poniendo de relieve aquello que realmente 
los movilice a resolver situaciones en las que pondrían en práctica distintos tipos de 
conocimientos. 

Desde el rol del docente, es importante entonces la consideración del contexto en el cual 
se apliquen las competencias, planificando cómo enseñar, cómo transferir lo aprendido y 
aprender a aprender, gestionando sus procesos de aprendizaje.

De forma concreta, por ejemplo, una madre de familia que se encuentra estudiando en el 
CEBA puede desarrollar la competencia de producción de textos a partir de la escritura de 
recetas que le permitan brindar una alimentación saludable a su familia, considerando los 
productos de su contexto e identificando el valor nutricional de cada uno de ellos.

Para el trabajo que se propone en estos textos, es necesario que como docente organices 
el trabajo teniendo en cuenta aspectos vinculados con dos aspectos:
• El proceso de aprendizaje
• Clima de aula e interacción entre los estudiantes

6. Propuesta metodológica a partir de las unidades
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6.1.1. El proceso de aprendizaje

El trabajo con estudiantes que presentan las características anteriormente señaladas 
requiere dar una atención diferenciada que permita el aprendizaje significativo en cada 
uno de los estudiantes. Para ello es necesario considerar los siguientes aspectos:

La construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje es un proceso de construcción 
de significados, y por ello no se transmite o adquiere, sino que es un proceso de 
construcción personal. Este parte de los conocimientos previos, que, en el caso de los 
estudiantes adultos, es de gran relevancia. Por otra parte, la significatividad del aprendizaje 
debe referirse a una doble dimensión, la lógica y la psicológica, si guardan coherencia con 
otros aprendizajes realizados y se integran en la estructura psicológica personal del adulto.

La funcionalidad del aprendizaje. Es una necesidad específica de las personas adultas. 
Cuando un trabajador, un ama de casa, un profesional o un jubilado deciden dedicar una 
parte de su tiempo libre a mejorar su educación o formación, lo hacen impulsados por una 
necesidad funcional clara que, si no es satisfecha, les lleva al abandono del sistema.

La actividad. La construcción significativa de aprendizajes se garantiza con una participación 
intensa y activa de los estudiantes, dejando de lado el proponer actividades en las que se 
promueve una actitud receptiva hacia un conocimiento que viene de fuera.

El uso de los conocimientos previos de los adultos que aprenden. Para valorar y aprovechar 
los saberes y destrezas de los estudiantes, es necesario crear espacios para que estos 
muestren lo que saben y conocen, y que les sirvan para resolver las situaciones de 
aprendizaje que deben enfrentar.

La globalización y la interdisciplinariedad. De acuerdo con Díaz (2002), la globalización 
es la interdisciplinariedad llevada a la escuela. En relación con esta última, señala que se 
refiere a la relación de contenidos de diferentes áreas. En ese sentido, la globalización se 
relaciona con el aprendizaje (cómo se entiende la realidad desde una mirada global como 
un todo) y la interdisciplinariedad, con la enseñanza. En el caso de los textos, se presentan 
situaciones generadoras que buscan involucrar esta mirada global de la realidad de forma 
que se asuman competencias de las diferentes áreas de forma natural. En algunas unidades 
se ha logrado esto con éxito; en otras, se ha tenido que trabajar algunos conocimientos 
de ciertas áreas, como Matemática o Ciencia, de forma independiente, dado que realizar 
la integración resultaba demasiado forzado. La educación debe propiciar la integración 
de campos de conocimiento y experiencias que faciliten una comprensión más reflexiva y 
crítica de la realidad. 
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A continuación mostramos una situación extraída de la Unidad 3 de segundo grado, en el 
que se aprecia la atención a los aspectos mencionados anteriormente.

En el texto se propone:

65

1. Augsata agatbau awa nuu nuigtu umikta dekapajam 1 nagkamam 6. 
Dutikam dakumkata wajina pachis tawa nunu. 

Wapujush ishamkau pumpuk tabaun antuk nuniak annetaimjau wajuk ememjatjaki yujuawa tusa.

Makichik tsawantai wapujush ishabau senchi nuniu asa niina pujutaijin jinta dakitau.

Pumpuk shiig aneas kumpabau nuigtu amejai yujumkan yuatasan wakegajai wapujushan tau.

Makichik tsawantai, wapujush, senchi 
yapajamu ajamu asa, jinkiu aga nunikma wainkau pumpuku jii waki wajasa diyamun. 

Pumpuk nujin takashbau nuigtu anentaimtuju paum nanamaidaun, nuniak nanaku achika yuwatatus.

See tajai nunikan 
akatmanjai. 

Presentación de los enfoques transversales

Los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen cracterísticas a los 

diversos procesos educativos1. 

En el material educativo cada enfoque transversal se encuentran representados por un personaje. Cada personaje que 

representa un enfoque transversal tiene tres mensajes que se presentan a continuación. 

1 Currículo Nacional de la Educación Básica.

Enfoque 
transversal

Dinamizador 
relacionado

Mensajes relacionados a los enfoques transversales

Enfoque de 
igualdad de 
género

El género es parte 
de nuestra identidad, 

no debe existir 
discriminación por 
género.

Aishmag nuigtu nuwa 

taji duka ii wantinbauwai, 

nuniu asa emechu  
ninimaitsui.

El género nos hace 

particulares como 
personas pero todos 

somos iguales ante la ley

Aishnag nuigtu nuwa 

taji duka iwainkagtawai, 

betek ayamkanmak 

ainaji.

Ante la ley todos los 

seres humanos somos 

iguales sin discriminación 

alguna

Aentsti aidautik 
iina ayamjutpau 
abaunmak betek ainaji, 

tupandayamuk nuigtu 

eme niniashbauk 
atsumainai.

Enfoque de 
derechos

Hagamos respetar 
nuestros derechos 
individuales y colectivos

Makichkitish nuigtu 

kuwashtatish  
ayamjutpamu  antugbau 

aagmi 

Construyamos una 
sociedad que respeta las 

normas y leyes

Iina pujutaijin 
ayamjutpamu umikbauk 

atugkamu amainai.

Una sociedad justa es la 

que respeta los derechos 

y en la que cada uno 

cumplen sus deberes.

Puju aidau mamikish 

ayamjutpamu umiuk. 

Dita takatjjnish umina 

nuwai
 

Enfoque de 
orientación al 
bien común

El diálogo asertivo es 

el mejor camino para 

resolver conflictos en la 

búsqueda de un país 

más justo.

Chicham shiig 
anentaimja chichamua 

auwai utugchat akuish 

shiig anentaiyai 
epegkeamu. 

La humanidad necesita 

de personas solidarias 

para ser un mejor lugar 

para vivir

Juju nugka juwig 
atsumnawai aentsti 
aidauti shiig atugdaika 

pujamu ati tusa

Busquemos en nuestros 

actos el beneficio de 

nuestra comunidad, 

nuestro país y nuestro 

planeta.

Egakagmi pujut pegkeg 

iina batsamtaiji emtikatin.

Enfoque 
inclusivo o 
atención a la 
diversidad

Todas las personas 
merecemos ser tratadas 

con igualdad de 
oportunidades

Ashi aentsti aidauti 
betek eme aneasa 
diyamu amainai, aentsaik 

takatjinishkam.

La educación es 
un proceso que se 
enriquece cuando 
participan personas 

diversas. 

Unuimatak shiig 
paantu wantinui tikich 

aidau unuimatnum 
pachimbaunum.

Los espacios de 
aprendizaje con 
personas diversas nos 

ayudan a comprender 

mejor el mundo que nos 

rodea

Tikich aidaujai pachinka 

aujbauk yaijatui iina 

pujutaijin batsatu 
dekamunum.

6
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6.1.2. Clima de aula e interacción

El clima de aula, se constituye desde las relaciones que generan el docente y los estudiantes 
para aprender y enseñar, la conciencia de cada persona y sus múltiples roles en el aula. Es 
responsabilidad del docente que estas interacciones se desarrollen desde el respeto y la 
colaboración. Por ello debe tener estrategias para generar la participación, el aprendizaje 
autónomo y la colaboración. 

La participación. Entendemos por participación en el sentido amplio, no solo a la 
participación oral de preguntas y respuestas. La educación de personas adultas requiere 
que se sientan activos participantes en todas las actividades que se programen, de forma 
que se mantenga su interés y perseverancia en los estudios que se encuentran realizando, 
de tal manera que se les proporciona espacios para observa, discutir, resolver juntos, tomar 
decisiones sobre lo que quieren y pueden hacer. 

El aprendizaje autónomo. Este tipo de aprendizaje es una condición intrínseca de la 
condición adulta. Los estudiantes necesitan que se les proporcionen las condiciones 
para que aprendan a aprender de forma independiente, desde sus propias capacidades. 
Ello implica ayudar a los estudiantes desde una reflexión pautas específicas de acción y 
protocolos a reconocer las fases de acciones que deben realizar para aprender. También  
tener en cuenta la reflexión metacognitiva y la toma de conciencia sobre sus habilidades y 
herramientas propias. 

El aprendizaje cooperativo. Es una herramienta importante para aprender simultáneamente 
diversos conocimientos, en articulación con otras personas.  la conciencia de que uno 
puede aprender, pero juntos podemos aprender mucho más es importante como idea 
clave.  Dentro del enfoque de competencias, el aprendizaje cooperativo es un principio 
clave. Supone privilegiar el aprendizaje con los otros y desde los otros (todos tenemos 
conocimientos previos que se ponen al servicio y apoyo de los demás), así como darle 
importancia al establecimiento de lazos afectivos entre los integrantes del grupo de 
aprendizaje. 

Este tipo de aprendizaje ayuda a las personas adultas, sobre todo a aquellas que pueden 
tener bajos niveles de instrucción y que pueden vivir su situación de aprendizaje con una 
cierta ansiedad. 
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Un elemento clave en el trabajo colaborativo es la complementariedad y la organización. Es 
responsabilidad del docente, poder  ayudar a la organización de los grupos colaborativos. 
Reconociendo que estar en grupo n significa trabajar colaborativamente. 

La horizontalidad. En los procesos de enseñanza tradicionales, ha primado la verticalidad 
en las relaciones docente/ estudiantes, sin embargo la cercanía de la relación y el trato 
horizontal, puede contribuir a la confianza, a la colaboración y a la cercanía. En este sentido 
la idea de considerar al maestro como el que sabe y al estudiante como el que no sabe y es 
básicamente receptivo es contrario a esta orientación. El docente necesita del estudiante, 
el estudiante del docente, y el estudiante del estudiante; en una integración de personas 
que apuntan a la construcción del conocimiento en un compartir en que todos los actores  
interactúan, aprenden y crecen juntos. 

En este sentido, las diversas actividades que se presentan en los textos y portafolios buscan 
que los estudiantes participen en actividades individuales, y grupales en las que prime el 
trato horizontal en el intercambio de ideas entre ellos, y entre ellos y el docente.  Es así que 
el docente debe estimular este tipo de relación.
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Vamos a leer

a. ¿Wajina pachisaya tujamua agabaush?

 ______________________________________________________

______________________________________________________

b. ¿Agagbaush wají weantu etsegku agatainta?

 ______________________________________________________

______________________________________________________

c. Agaja akanjamu aidaush wajina pachisan ujapawa? 
¿Túkita dekas paantuji pachisa  tabaujish?

 ______________________________________________________

______________________________________________________

d. ¿Yamaish jujú mijana juwish iina pajutji aidaush wajuk 
takainawa?

 ______________________________________________________

______________________________________________________

e. Agagta jimag utugchatji ajamuji dita takamunum?

 ______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

f. Ame ijunja takamujai jujú utugchat ajamu wajuk 
epegmainaita nunú pachisa agagtajum. 

 ______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________
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Actividad 2
Portafolio de 
evidencias

21. Kanaja ijunja betek agaja emami tatag weantu 
akanjamu awa juwi nuigtu papelotinum agaja augsa 
etsegkagmi ii agagbau pachisa. 

22. Makichik papijamin adaikamu jiinki takasbuan aujus 
etsejui.

23. Dita takasbaun apatuk diinawai tikich ijunja takasbaujai 
betet agagchajiash tusan. 

24. Dakumkata nunikam agagta pamuk alcalde ame 
pujutaigmin takasu pachisam. 

Vamos a escribir

Mina Pamuk Alcaldin 
takasbau

Pachisan agajai
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Nagkabau 1. Umintsagmi takastin.

a. Ijunjagmi aujin aidauti iina tsanitai aidaujai. 

b. Maki makichik wajainian waji umiktatji nuna tuinawai.

c. Chichasagmi juju chicham agabau awa juju pachisa, 

wajinkua tawa nunu. 

 
Kasamkamu pamuk achiamu

d. Adaikami jimag anentai nuniashkuish kampatum ijunja 

takamunum tibau, nunika jinki tiagmi nunika chicham 

agajagmi.

Nagkabau 2. Uminbau agatai agagtasa.

a. Agagbau chicham etsegtai diyaji nuigtu shiijash agaja 

tusa diyaji, dekatasa wajuk uminua nunu.

b. Waji agagtatji nunu pachisa chichainaji, yadau 

agagtatji wagka agagtatji nunu pachisa. 

Nagkabau 3. Agajagmi.

a. Jintinkagtin yaimpakmatai agajagmi, makichik chicham 

etsegtai, apugsagmi dakumkamush nuigtu shiig 

anentaimja agajagmi.

b. Agagbau awagki diismi nunika ii dewakbau esegami.

Nagkabau 4. Agagbau etsegkami.

a. Chicham etsegtai agagbau iina augtaijin adukami.

b. Tikich chicham etsegtai umikbau aujainakui bitak 

pekamsa antukagmi  nunika inimsami dita takasbau 

pachisa. 

c. ¿Wají unuimamainaita tikichish?

Glosario

Jegantin: Agagta 

makichik chichaman 

etsejin,  ajamu slogan 

nuigtu chichaman 

etsegbau pachis tau,  

ishash jata achigkai 

tusa kuitamabau 

pachisam agagta.
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Nagkabau 5. Dekapmabau.
1. Augmatbau:
a. ¿Wajuk diisji juju dekatin umikbaunmash?b. ¿Shiijak anenag ii unuimaku takasag jusha?c. ¿Wajuk dewagbaush esemainaita?d. ¿Atum dekatjai tibaush unuimajukmek?

¿Túji pegkegjish ajumainaita pamugdaush?

Dimainaitme nagkeamakiu estegbau yantame aidau taji 
duka juwai:
• Pachisa Tabau: Júwin dekas nuniamu pachisa aganui.• Nagkama Agamu: Nagkemakui tabaun chichaman juuka nuigtu ayawai agatin inibaun  pachis.  • Iyashí agamu: Júwin utugchat nagkemakiu pachis takui 

aganui, tujash aganui  nunikbaujai paantuji  tabauji. 

Juna tsaime umiakun  
shiig kuwashat 
unuimagjai wii 

jata wainchatai 
achimamu awa 
juna ayamjumka 
pujustasan juwi 

CEBA, aujag juwi 
unuimaajn

Adaikagmi Shiig mamikja iina pujutji aidau.Paantu weantu yamai pujuta juwi dekamainai ii aenstí aidauti, shiíg iina pumukji adaibau atí tusa, yamai dekanui shiíg dekatsuk pumut adeikamunum kuwashat utugchat waindau asamtai presidentinum, alcaldeinum iina nugkenia aidau. Aentsaik dekamainai 
pumuk aidau adeikuish, nuigtu apachi takatai aidau kanajú aidaunum awajún pamuk takaina nuwishkam. 
Juwin iwainaktatji pamuk, alcalde weantu wajuk shiíg takainatsua nunú pachisa, jutika iwainamunum wainkag shiig pamuku pujutjin diisá adaimu atí tusa iina nugkén.

Adicionalmente a los textos y portafolios que se proponen, invitamos a los profesores 
para que utilicen los recursos que encuentran en su medio, como recursos que por ser 
conocidos y cercanos a los estudiantes puedan ayudar a potenciar los aprendizajes. 

Los textos y portafolios propuestos, no son un material exhaustivo, es decir, que agota todas 
las situaciones propuestas para el aprendizaje de los estudiantes. Por el contrario, la idea 
es proponer secuencias lógicas que sirvan de modelos o soportes y que a partir de ellas, 
tomándolas como referencia, el docente pueda proponer otras temáticas que resulten 
significativas. Dichas situaciones deben ser de acuerdo con el contexto de los estudiantes, 
considerando temas claves, problemáticas comunes y que, con la misma lógica propuesta 
en los textos, puedan trabajarlos.
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6.2. Orientaciones para el trabajo pedagógico

6.2.1. La programación curricular

De acuerdo con lo señalado en el Programa de Educación Básica Alternativa – Ciclos Inicial 
e Intermedio, planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes 
aprendan en un clima de interaprendizaje. Parte por determinar claramente el propósito 
de aprendizaje (competencias y enfoques transversales). 

En este proceso, es importante considerar las aptitudes, las necesidades, los intereses, las 
experiencias, los contextos, entre otros factores, de los estudiantes, así como prever, organizar, 
reflexionar y decidir sobre recursos y materiales, procesos pedagógicos y didácticos, 
interacciones, estrategias diferenciadas, clima de aula, contextos socioambientales, etc. 
que hagan posible el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación para alcanzar dicho 
propósito. 

La planificación es flexible, porque se trata de una hipótesis de trabajo que puede considerar 
situaciones previstas o emergentes. No debe ser rígida, sino que debe posibilitar los cambios 
que se requieran. Puede entrar en revisión y modificación cada vez que sea necesario en 
función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 
finalidad de que sea pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. 

Al planificar desde un enfoque por competencias, se debe considerar lo siguiente:

Propósito de aprendizaje:
• Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje.
• Desempeño de grado
• Enfoques transversales 

Lo que saben los estudiantes en relación con los 
propósitos de aprendizaje 

Las necesidades, intereses y características de 
los estudiantes en relación con los propósitos de 

aprendizajes

Recursos y materiales, estrategias, procesos 
pedagógicos y didácticos pertinentes al propósito de 

aprendizaje y al contexto de los estudiantes 
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El área de Comunicación se desarrolla bajo el enfoque comunicativo, que centra la atención 
en la comunicación, propiciando el desarrollo de situaciones reales relacionadas con las 
características y necesidades de los estudiantes. A través de este enfoque los estudiantes: 
• Logran comprender el significado global de diversos tipos de textos orales. 
• Mejoran su expresión oral.
• Logran comprender el significado global de diversos tipos de textos escritos auténticos 

y completos.
• Producen diversos tipos de textos escritos auténticos y concretos como respuesta a las 

necesidades comunicativas propias del contexto (familiar, laboral, social y cultural).

Por tanto, busca fortalecer las habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir para 
que los estudiantes puedan comunicarse con eficacia en cualquier contexto social. El 
lenguaje es utiliz  ado para construir conocimientos y contribuir con el diálogo intercultural. 

Algunas características del enfoque comunicativo (MINEDU, 2006): 
a. Se enseña y aprende en pleno funcionamiento del uso de la lengua, por lo que las 

situaciones deben ser lo más cercanas a la realidad y contexto de los estudiantes.
b. El texto es la unidad básica de comunicación, el cual debe responder a las necesidades 

e intereses de los estudiantes. 
c. Se toman en cuenta las variedades dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico. 

Perspectiva comunicativa

Todo acto de comunicación se da en 
el marco de un determinado contexto 
real, con un propósito funcional y con 

destinatarios reales. 

Perspectiva textual

Considera la interacción con textos 
completos, que respondan las 

características, necesidades e intereses 
de los estudiantes, según su contexto. La 
unidad básica que comunica es el texto.
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Al aplicar el enfoque comunicativo, no se debe perder de vista que detrás de cada 
competencia comunicativa (leer, escribir, hablar, escuchar) hay una serie de procesos 
cognitivos, y contextos sociales y culturales más amplios. Por tanto, los docentes deben 
tener una mirada más integradora.

Contexto

Es el contexto (momento y 
lugar real) donde se realiza una 

interacción comunicativa.

Situaciones de aprendizaje

Situaciones comunicativas

Son los aprendizajes que se 
generan apartir de la situación 

comunicativa y tiene fines 
didácticos.

El incremento de basura en la calle.

Cerca del CEBA, y en otras 
esquinas del distrito, hay montones 

de basura que afectan la salud.

Los estudiantes realizarán afiches 
para una campaña en contra del 

arrojo de basura en las calles.

Genera

¿Qué es una situación 
comunicativa y de aprendizaje?
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Un ejemplo para trabajar:

Esta actividad se puede integrar a otras áreas curriculares:
• Ciencia, Tecnología y Salud: al investigar sobre las consecuencias nocivas de la basura al 

medio ambiente y seres vivos, así como el reciclaje de la basura.
• Desarrollo Personal y Ciudadano: al entrevistar a las personas y conocer qué problemática 

aqueja a su distrito o comunidad. Pueden surgir otros problemas de salubridad y falta 
del servicio de recojo de basura.

• Matemática: se pueden trabajar problemas en base a la estadística de las principales 
causas del problema de la basura o de los distritos con más basura.

¿Cómo son las actividades y para qué sirven?

Veamos las características y la utilidad de las actividades:

Situación comunicativa: el incremento de la basura en las calles

Situación de aprendizaje: iniciar una campaña en contra del arrojo de 
basura en las calles

Competencias Actividades

Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua materna.

• Investiga sobre las consecuencias de la basura en las 
calles, en bibliotecas, artículos, Internet, etc.

• Investiga sobre el reciclaje de la basura.

Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Expresa argumentos sobre el tema.
• Entrevista algunos vecinos o pobladores del lugar 

sobre el tema de la basura.
• Escucha los puntos de vista de los demás.

Escribe diversos tipos de 
textos escritos en lengua 
materna.

• Elabora afiches que se publicarán en distintos espacios 
de la comunidad.

• Redacta trípticos sobre el reciclado de la basura para 
repartirlos a la población.
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a. Observación de imágenes o relatos de situaciones 

 Estas actividades consisten en que las personas jóvenes y adultas observen y hagan 
comentarios en relación con estas imágenes y videos, que los lleven a reflexionar y a 
relacionar con situaciones de su vida. 

 En todas unidades, se inicia siempre con una situación de interés, que promueve que 
los estudiantes expresen sus ideas y opiniones. Por otro lado se propone también la 
visualización de videos para luego promover la participación oral de los estudiantes. 
Ejemplo:
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¡DEKAPSATA!

Ame augtaigmin umikta puna tentenum chichatai 
Awajunti batsamkamu pachisam

Daaji

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Aents diistin.

_________________________________________________________

Aents Dekau 1: Tutai ayamjuktin

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Aents dekau 2: Tutai ayamjuktin

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Aents dekau 3: Tutai ayamjuktin

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Diista juju etsegbau

TAKASTIN:

¿Wajuk diyame  Anchunash?

¿Watsaju nuigtu chinchip jusha betekkait?

¿Tikich chichamash dekasmek betek taush?. Agagta ame 
dekamu.

Chichasta ame tsanitaijum aidaujai iina muunji chicha 
wajagbau, nunikam agagta betek chicham tau aidau. 
Nunikam ame augtaigmin ijunjamunum etsegkata.

Ubag Arturo, ¿Amesh 
dekaukum chicham 
agamuji betekchau 
tujash chichamujin 

betek taush?

Dekachujai Ana, 
ame yamai  takumin 

dekajai ¿yainkata 
wisha chicham betek  

aidaun dekatjai?

Kunam mama

Yuwichu duse

Inchi japa

Yujumak kegke

Ushik waiwash
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Compartimos lo que sabemos

Chichasagmi pachisa jata yamajam  tau iina 
batsamtaijin.

1. Ujaktagme: 

• Mina nagkaetukiun. 

• Tsuweakun wemajai ampimataijum nunika jegajai tujugmae jata 
dekashtai ajutjamui.

• ¿Wagka iina batsamtaijinish jata dedashtaish jiinua? ¿Wagka juniawa 
iina batsamtaijinish?

2. Dakumkagmi  wajuk ewentumainaita jata aidaush. Nunikan agajan 
batsajai juju tatag awa juwi iina batsamtain jata wainchatai achimamun.

3. Diyajai mina tsanitaig aidau dakumjamun  nunikan eme aentsan 
diyajai.  

Se propone la 
visualización de diferentes 
tipos de actividades que 
van desde la producción 
escrita hasta la oralidad.
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b. Uso real de la lengua en situaciones de la vida diaria 

 Estas tareas se llevan a cabo en todo momento y a lo largo de todas las unidades. 
Durante la asesoría, será necesario propiciar situaciones para que los estudiantes 
expresen ideas, emociones, opiniones, argumentos e informaciones con claridad y 
coherencia, relacionando los temas que se tratan con su vida diaria, sus experiencias 
y los conocimientos con los que ya cuentan.

 El siguiente ejemplo corresponde a 1° de Intermedio, Unidad 1, en la cual se busca 
primero rescatar las experiencias y conocimientos con que cuentan los estudiantes:

 Antes de la lectura

 Observa las siguientes fotos. ¿Qué puedes apreciar en ellas?

 Quizás también tengas algunas fotos y recuerdos de tus vivencias pasadas. 
¿Recuerdas cómo eran tus abuelos? ¿Qué les gustaba hacer? ¿Cómo te criaron 
desde que naciste? 

c. Participación por medio de la expresión oral

 Se trata de que los estudiantes, en parejas o en equipo, relacionen lo que ya saben 
con lo que se les pregunta. Se privilegia el trabajo con varias personas para fomentar 
la participación de todos y el respeto a las opiniones e ideas ajenas. Para ello, es 
importante que se genere un clima de respeto, apertura y tolerancia en el aula.
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3. Chichakam aikta juju inibau:

• ¿Jamaish duik pujutnum deka wajakbaush tuu 

aiknawa?

• ¿Wagka duik pujutnum deka wajakbaush yamai 

pujutnumash shiig pegkejaita iina batsamtaijinish?

• Chichasta ame tsanitaigmijai duik pujut batsama 

wajagbau ame dekamu batsamtaigmin.

• Agagta makichik nunikam ame chimpimtaigmin 

etsenkata.

Agaja Ujajatbau

1. Dakumkamu diisagmi nunika agaja etsegkagmi.

2. ¿Waji pachisaig augsatji?

3. ¿Adaikata jimag utugchat ajamu?.

4. ¿Wajina pachisag agagbaush tujamti nagkamku 

ausattan juwish?

Antugkagmi ayamtai pamukji takui.

Nantip nuigtu Yampan, atsumainawai 

makichik papin agatjatatus ayamtai 

pamukjin,  takat takastinun pachis.

Glosario

Informe: Agaja 

ujajatbau

Carta: Chipu

Antes de leer

Dakumkamu diis 

ijunjamunum 

augmatui.

Wajuk yaigtatji Nantip?  

Nantip, agagtatui makichik papin, awi ujaktatui 

niina pumukjin wajina takasta tawa nuna pachis, 

shiig atsumamu ajamun pachis agatjattawai. Nuanui 

agagtatui nii takastinun pachis, ¿tujash wajukuita agaja 

ujajatbaush?; awai kuwashat aika ugatai agat, ii waji 

ujaktataji nunu diisa agaja ujamainai. Nunu dukita 

umika awemamunmak tsentsamainai daajin makishkish 

nuniakush jimagkesh. Junak umimainai ijunak takau aidau 

nuniashkush Estado takatjin takau aidau. 
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• Ekemtai mamikiawag jasa pekamainawai.• Chichattatakug uweje takui chichattatui. tikish chichataig dakastatui.
• Dekatkauk etsegkattawai wajina augmattsaktawa nuna.
• Iniimui nii augmattsata nuna dekaush atsuash tusa.• Segamui jasa antugtuktimme augmattain tusa.
a. ¿Nantip papi umiktinush tuwita? 

b. ¿Yana papi umikash ujaktatua?

• ¿Antukbau pachisa augmatji.?• ¿Augmattsa ekemsan anentaimja nimaja.?• ¿Nantipash wajina agagtatua?• ¿Amesh pamukush shiig takau tamek? ¿ Wagka?.• ¿Agaja nankanbaunmash wají apugnawa?• ¿Juju papinash yaa aganainaita?• ¿Amesh juju papish agamainkaitam? ¿Wagka?.

Después de leer
Ausamun augmatjai nuigtu papijamin 
aidaun ujajai

Durante la lectura
Aentsjin papi 
augbaunum 
mamikiajai 

Makichik 
ujajatbau.

Tsanitaijin

Makichik 

Pamukjin

Makichik 

Apajin.

Ujajatbau

Tsanitaijin

Chipu

Pamuk

Segajatbau

apajin
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d. Lectura de textos 

 Se trata de que los estudiantes se enfrenten a diferentes tipos de textos reales y 
completos. Lo importante en esta competencia es comprender lo que se lee. Para 
ello se sugiere:

• Partir de actividades previas a la lectura, utilizando las ayudas que ofrece el 
material, así como las imágenes y título, buscando que los estudiantes se anticipen 
al contenido y den sus hipótesis sobre lo que tratará el texto.

• Acompañar el proceso de lectura. En este caso se puede utilizar una lectura 
silenciosa individual, y si el texto es muy extenso, se puede leer por párrafos 
buscando la participación de los estudiantes. Para ayudar a la comprensión, se 
sugiere que el docente haga algunas pausas en la lectura y promueva el diálogo 
con preguntas, de tal manera que pueda ir absolviendo algunas dudas.

• Después de la lectura se sugiere leer las preguntas y, mediante el parafraseo (que 
expliquen con sus propias palabras), los estudiantes indiquen qué buscan las preguntas 
formuladas. Si se presenta dificultad en alguna de ellas, el docente puede dar las 
ayudas necesarias como, por ejemplo, sugerir que relean un determinado párrafo y 
subrayen lo que podría ayudarles a responder, o plantear la pregunta de otra manera.  
En las cuatro primeras unidades de 1° de Intermedio, se cuenta con unas ayudas 
para el estudiante, de tal manera que en las unidades y grados siguientes, aplique 
las estrategias y herramientas brindadas. Por ejemplo:
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Utilizar las distintas modalidades de trabajo: individual, en parejas, tríos o grupos de 
más estudiantes, dado que el aprendizaje cooperativo es bastante útil para que todos 
compartan sus ideas.
a. Escritura de documentos 
 Se trata que los estudiantes escriban diferentes tipos de texto que son fundamentales 

para su vida. Lo más importante en estos ejercicios es que no significará copia o dictado, 
sino un esfuerzo de expresarse por escrito.

Además se sugiere que el docente realice una retroalimentación sobre el proceso de 
escritura, de tal manera que identifique las fortalezas y dificultades que presentan sus 
estudiantes para poder reforzarlos.

Recuerda que cada texto tiene sus características propias, es decir que cada uno tiene su 
propio formato.

Se propone un ejemplo del proceso de producción de texto desarrollado para el 3.er grado.

Algunas sugerencias:
• Realizar el plan de escritura planteado en el portafolio, partiendo de 

la planificación de ideas, la cual ayudará al estudiante a encontrar el 
propósito de la elaboración de su texto.

• Acompañar al estudiante en la organización de ideas. En algunos casos, 
se deberá buscar información adicional para luego darle orden.

• En la elaboración del primer borrador, se puede utilizar no solamente 
la autoevaluación (que aparece en el portafolio), sino también la 
coevaluación, adicional a las orientaciones que brinde el docente.

• La elaboración de la publicación final puede realizarse en el material que 
se desee y se disponga: en papel, cartulina, etc.
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6.2.2. Evaluación

La evaluación es un proceso permanente en el que se recoge y valora información relevante 
acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de mejorar 
oportunamente su aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza. Planificar y evaluar 
son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera intrínseca al proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Shepard (2006) sostiene que la planificación y la evaluación 
son dos caras de una misma moneda.

La evaluación formativa aspira a hacer que la evaluación forme parte integral y permanente 
del proceso de aprendizaje y la interacción en la  enseñanza Sin ella, no podemos diseñar y 
rediseñar las experiencias de aprendizaje; no podemos acompañar a los estudiantes hacia 
la mejora y el logro.  

La evaluación es más que medición, como se le considera tradicionalmente más amplia 
que la idea tradicional de hacerla equivalente a la calificación, de acuerdo con el MINEDU 
(Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico); por lo menos se 
debe considerar los siguientes aspectos: 

Recojo de evidencias, considerando lo que queremos evaluar y cuál es el instrumento más 
apropiado para ello el docente sugiere las actividades del portafolio que se evaluarán en 
el mismo material.

Devolución/acompañamiento y retroalimentación se refiere a cómo se devuelven las evidencias 
del aprendizaje de los estudiantes, señalando sus logros y dificultades. Shepard (2006) afirma 
que la retroalimentación debe ocurrir estratégicamente a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje (y no solo al final); docentes y estudiantes deben tener claro que la finalidad de la 
evaluación es facilitar y potenciar el aprendizaje es facilitar el aprendizaje; y para lograrlo, esto 
puede significar que la calificación quede en suspenso durante la etapa formativa. 

Visualiza el siguiente video de Rebeca Anijovich que te brindará mayor información sobre 
la retroalimentación formativa: https://www.youtube.com/watch?v=dllcYTC9Sns 

Calificación. Para emitir conclusiones descriptivas acerca del logro del aprendizaje de 
nuestros estudiantes se debe establecer criterios claros (rúbricas) no solo para emitir 
los juicios de valor, sino para que los estudiantes entiendan por qué han recibido esa 
calificación, e incluso poner en discusión la conclusión que se ha emitido al comparar la 
rúbrica con el producto realizado.

Reporte. Se refiere a elaborar informes claros sobre los avances y las dificultades de los 
estudiantes (la “nota” no basta). Estos reportes deben ser claros para los estudiantes, que 
deben leer los reportes con sus docentes, y preguntar lo que no les queda claro, etc. 
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Metacognición
Preguntas Explica tu respuesta ¿Cómo puedo mejorar?

¿Qué aprendí con estas actividades propuestas en esta unidad?

¿Qué dificultades se  te presentaron en esta unidad? ¿Qué aspectos o temas te pareció difícil de  aprender?

¿Qué estrategias o técnicas usaste para aprender?

¿Qué temas o 
aspectos crees que serán útiles para tu vida?

¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en favor de tu comunidad y de tu hogar?

En el portafolio de evidencias se proponen diversos instrumentos de evaluación como 
lista de cotejo, metacognicion, etc. para evaluar los textos producidos en el área de 
Comunicación y en el caso de las otras áreas, la realización de actividades que servirán 
como parte de la evaluación formativa para verificar el avance en el desempeño de los 
estudiantes. 

Se consideran valiosas la autoevaluación y la coevaluación como procesos que permiten 
a los estudiantes desarrollar sus habilidades metacognitivas, orientados a conocer de qué 
forma aprenden, qué se les facilita o dificulta en el aprendizaje. 

No se considera únicamente la valoración del maestro como el juez que dictamina 
finalmente lo que el alumno logra aprender; se considera la participación del propio 
estudiante de manera que es consciente de su avance y progreso, y se involucra de forma 
más activa en su proceso de aprendizaje. Se presentan cuadros de autoevaluación de los 
procesos de producción de textos así mismo al final de cada unidad. 

Así mismo, al final de cada unidad se propone un cuadro de coevaluación y otro de 
autoevaluación. La coevaluación o evaluación de pares va de la mano con la valoración 
del aprendizaje cooperativo y colaborativo.

El docente puede proponer actividades similares, de acuerdo con las competencias que 
evaluará con fines de calificación.
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Instrumento de evaluacion: lista de cotejo

Marca con aspa X 
¿Cuánto avance?

Criterios
Logrado En proceso En inicio

Muestro iniciativa para la 

realización de las actividades.

Leo  con atención y escucho a mis 

compañeros con respeto.

Expreso mi punto de vista e ideas 

con claridad, respetando las ideas 

de los demas

Participo en la organización de los 

trabajos en equipo y asumo con 

responsabilidad mis funciones

Planifico la elaboración de mis 

trabajos del portafolio de manera 

responsable.

Escribo textos  y luego los  reviso 

para hacer las correcciones de mis 

errores

Participo en las actividades 

propuestas  en el proyecto.

Presto atención a las orientaciones 

para realizar el proyecto.

Propongo ideas a mi grupo 

para cumplir las actividades del 

proyecto.

Cumplo con  la tareas que me 

toca con responsabilidad y 

empeño.
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
I

La democracia y el sistema interamericano
Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de pro-
moverla 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 Ameri-
canos. 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 dere-
chos humanos y las libertades 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 régimen 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 activi-
dades 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 de-
mocracia. 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 de-
recho 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 universal, indivisible e interdependiente, consagra-
dos 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 estable-
cidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemis-
ferio.
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 protec-
ción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes 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 trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como 
están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adop-
tada 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 acciones necesarias para la creación 
de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza 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 tam-
bién 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 consus-
tanciales al desarrollo integral, 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 eje-
cutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el de-
sarrollo 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 am-
biente. 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 zonas 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 polí-
tico 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 pre-
servación de la institucionalidad democrática.
Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo 
del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario 
General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afecta-
do, 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 apre-
ciación 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 concor-
dancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la 
ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte grave-
mente 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 Ge-
neral, 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 orden 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 resultaren infructuosas o si la 
urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un perío-
do extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones 
que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Or-
ganización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los bue-
nos 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 ruptura 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 obligaciones como miembro de la Organización, en particular en 
materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Orga-
nización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento 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 suspen-
sión. 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 pro-
cesos electorales libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesora-
miento o asistencia para el fortalecimiento 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 celebra-
rán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación elec-
toral 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 electoral 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 presentarán 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 acuerdo 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 princi-
pios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, consi-
derando 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 organi-
zaciones 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 perma-
nencia 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.


