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El 22 de julio de 2002, los representan-
tes de las organizaciones políticas, reli-
giosas, del Gobierno y de la sociedad 
civil firmaron el compromiso de traba-
jar, todos, para conseguir el bienestar y 
desarrollo del país. Este compromiso 
es el Acuerdo Nacional.

El acuerdo persigue cuatro objetivos 
fundamentales. Para alcanzarlos, 
todos los peruanos de buena voluntad 
tenemos, desde el lugar que ocupemos 
o el rol que desempeñemos, el deber y 
la responsabilidad de decidir, ejecutar, 
vigilar o defender los compromisos 
asumidos. Estos son tan importantes 
que serán respetados como políticas 
permanentes para el futuro.

Por esta razón, como niños, niñas, 
adolescentes o adultos, ya sea como 
estudiantes o trabajadores, debemos 
promover y fortalecer acciones que 
garanticen el cumplimiento de esos 
cuatro objetivos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que 
necesitamos los peruanos sólo se 
pueden dar si conseguimos una verda-
dera democracia. El compromiso del 
Acuerdo Nacional es garantizar una 
sociedad en la que los derechos son 
respetados y los ciudadanos viven 
seguros y expresan con libertad sus 
opiniones a partir del diálogo abierto y 
enriquecedor; decidiendo lo mejor para 
el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democra-
cia, es necesario que cada una de las 

personas que conformamos esta socie-
dad, nos sintamos parte de ella. Con 
este fin, el Acuerdo promoverá el 
acceso a las oportunidades económi-
cas, sociales, culturales y políticas. 
Todos los peruanos tenemos derecho a 
un empleo digno, a una educación de 
calidad, a una salud integral, a un lugar 
para vivir. Así, alcanzaremos el desarro-
llo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 
se compromete a fomentar el espíritu de 
competitividad en las empresas, es 
decir, mejorar la calidad de los produc-
tos y servicios, asegurar el acceso a la 
formalización de las pequeñas empre-
sas y sumar esfuerzos para fomentar la 
colocación de nuestros productos en los 
mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado 
Es de vital importancia que el Estado 
cumpla con sus obligaciones de manera 
eficiente y transparente para ponerse al 
servicio de todos los peruanos. El 
Acuerdo se compromete a modernizar 
la administración pública, desarrollar 
instrumentos que eliminen la corrupción 
o el uso indebido del poder. Asimismo, 
descentralizar el poder y la economía 
para asegurar que el Estado sirva a 
todos los peruanos sin excepción.

Mediante el Acuerdo Nacional nos com-
prometemos a desarrollar maneras de 
controlar el cumplimiento de estas políti-
cas de Estado, a brindar apoyo y difun-
dir constantemente sus acciones a la 
sociedad en general.

El ciudadano
que queremos

Perfil de egreso
de la Educación Básica

El estudiante se reconoce como 
persona valiosa y se identifica 
con su cultura en diferentes 

contextos.

El estudiante practica una vida 
activa y saludable para su 

bienestar, cuida su cuerpo e 
interactúa respetuosamente 

en la práctica de distintas 
actividades físicas, cotidianas 

o deportivas.

El estudiante aprecia 
manifestaciones 

artístico-culturales para 
comprender el aporte del arte a la 

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

diversos lenguajes del arte para 
comunicar sus ideas a otros.

El estudiante aprovecha 
responsablemente las 

tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) para 

interactuar con la información, 
gestionar su comunicación y 

aprendizaje.

El estudiante desarrolla 
procesos autónomos de 

aprendizaje en forma 
permanente para la mejora 
continua de su proceso de 

aprendizaje y de sus 
resultados. 

El estudiante comprende y 
aprecia  la dimensión espiritual 

y religiosa en la vida de las 
personas y de las sociedades.

El estudiante indaga y comprende 
el mundo natural y artificial 

utilizando conocimientos 
científicos en diálogo con saberes 
locales para mejorar la calidad de 

vida y cuidando la naturaleza. 

El estudiante interpreta la realidad
y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que 
aporten a su contexto.

El estudiante gestiona proyectos 
de emprendimiento económico o 

social de manera ética, que le 
permiten articularse con el 
mundo del trabajo y con el 

desarrollo social, económico y 
ambiental del entorno.

El estudiante se comunica
en su lengua materna, en castellano

como segunda lengua(*) y en inglés como 
lengua extranjera de manera asertiva y 
responsable para interactuar con otras 
personas en diversos contextos y con 

distintos propósitos. 

El estudiante propicia la vida en 
democracia a partir del 

reconocimiento de sus derechos y 
responsabilidades y de la 

comprensión de los procesos 
históricos y sociales de nuestro 

país y del mundo. 

(*) Este aprendizaje es para aquellos 
estudiantes que tienen como lengua materna 
una de las 48 lenguas originarias o lengua de 
señas, y que aprenden el castellano como 
segunda lengua. 
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Téhaamí uubálleTéhaamí uubálle
Tsíímene:
Oo díwaajácuháámi. Ó méénúmeí ímíjyuúri, méhju 
bóóraju u wáájánetu uke o píááboki. Óhdityu ú 
ájtyumií panéváré memúnaa méénuhíjkyanéhji, 
ánehji ú wáájaá díñahbévajtémá majtsii, oonóvaa 
íjkyánejtééveri. Méíícuhíjkyaá panévari, aame túhú 
néérone mépánéévétsoó tsaméhjí méuwááboóbe, mitya 
méuwáábollee, ménahbévajtee, mehájkímuu íjkyame. 
Uke ó píááboó ímí méhju u wáájácuki, téhdure memúnaa 
bóóra íjkyá u wáájácuki. Uke o néé oke ímí u téhme 
uwáábójarii, dihjyárii íjkyane.
¡Metsu metújkénu!

 

Querido niño:  
Yo soy tu cuaderno de trabajo. Estoy hecho con cariño y 
dedicación para ayudarte en el aprendizaje de nuestra 
lengua bora. En mí encontrarás actividades entretenidas 
para que puedas aprender cantando, dibujando y 
compartiendo. Tendremos momentos de juegos y desafíos 
junto al profesor, compañeros y familiares. Yo te ayudaré 
a conocer un poco más de nuestra lengua y nuestro 
pueblo Bora.
Te pido cuidarme tanto en el aula como en casa. 
¡Empecemos!
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Waája 1
Experiencia de aprendizaje 1

 Méwaajácútsámeí ménahbévajté 
úmiwávu

Nos presentamos ante nuestros compañeros

Íveekí mewáájane
Propósitos de aprendizaje

Méíhjyúvajcátsí duurúvaháñejtééveri. Interactuar a través de los saludos.

Ú neé múúháñéhjimá mehjyárí u íjkyane. Expresar información sobre los integrantes de nues-
tra familia.

Ú úúbálleé ínehjí meíllénéhjitu. Compartir información sobre nuestros gustos.
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Méwaajá medúúruváné miityétsike, 
mitya pívámeváke
Aprendemos a saludar a dos o más personas

Lléébo díuwáábolleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dilloháñe. 

1 4

2 5

63

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué observas en el dibujo?

¿Iiná tsíímene ajtyúvájaúvú 
íkyaaméeja néébe meenú?  
¿Qué hace el niño de polo azul?

¿Múhañéhjí iicú móóhóú 
cáhtsiñíbáuri?  
¿Quiénes juegan a saltar la soga?

Íhjyuú 1
Situación 1

Escucha profesor y responde las preguntas.

¿Múha badéérácó úníuri?  
¿Quién está cerca del asta?

¿Kiávú ú ijtsícunú uwááboobe 
pééneé?  
¿Qué crees que hará el profesor?

¿Muhdú méduurúvá? 
¿Cómo saludamos a dos o más 
personas?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
Ahora sí, vamos a aprender a hablar en nuestra lengua bora.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori lléébo duurúvaháñe, 
ááne dihte oonóvaháñé u wáájácu íhjyúhañe.
Con ayuda de tu profesor, escucha los saludos. Luego, relaciónalos con las imágenes para 
conocer su significado. 

¿A ú íjkyará? ¿Vives?

 Éée, ó íjkyará. Sí, vivo. 

¿A ámuhpi 
méíjkyará?

¿Vives?
(Dual femenino)

Éée, muhpi 
méíjkyará. Sí, vivimos.

¿A ámuhtsi 
méíjkyará?

¿Viven?
(Dual masculino)

Éée, muhtsi 
méíjkyará. Sí, vivimos nosotros.

¿A ámuha 
méíjkyará?

¿Viven? (Más de dos 
personas)

Éée, muha méíkyará. Sí, vivimos.  

Wái meíjkya. Hasta luego.

Uú, wái dipye. Ya, que te vaya bien.

Ámuhpi Ustedes (femenino)

Ámuhtsi Ustedes (masculino)

Ámuúha                                  Ustedes (plural)

Méijkya.                           Vivan.

Dipyeé. Vete.

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0201p011
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Díhcu díñahbévajtémá waajácúhaamíne íícuri.

Con ayuda de tu profesor, recorta las tarjetas de la página 145. Luego, agrúpate 
con tus compañeros para jugar a voltearlas, por turnos, y decir la expresión que 
corresponde a cada imagen. 

Tsiiñe lleebo duurúvaháñe, ááne menújtsó díñahbéváábema 
mitya díñahbévállema.
Escucha otra vez los saludos de la página 11 y practica con un compañero.

Juega con tus compañeros utilizando las tarjetas de la página 145.

0201p011
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Méwaajácútsoó muhdú mehájkímú 
íjkyánetu

Comunicamos información sobre nuestra familia

Díhte oonóva, ááne dañújcú dillóháñe. 

1 4

2 5

6
3

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iiná wálléhwu menú 
méétsáwari? 
¿Qué hace la niña en la mesa?

¿Iiná tújpájama íjkyalle 
meenú? 
¿Qué hace la niña de polo rojo?

Íhjyuú 2
Situación 2

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná míhlletári? 
¿Qué hay en la pared?

¿Iiná tsíímene meenú íñahbévajté 
úmíwari?  
¿Qué hace el niño al frente de sus 
compañeros?

¿Iiná ú úúbálléiyá dihyájkímudítyu? 
¿Qué información podrías brindar sobre tu 
familia?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori llebo tííterémútsikye 
Nóhpauu, Doovúruu íjkyamútsí íhjyuváne, ááne waajácú 
íhjyúhañe. 
Con ayuda de tu profesor, escucha la conversación entre los títeres Nóhpau y Doovúru, y 
conoce el significado de las expresiones.  

Muúlle, ¿muhdú 
dimyéme? Amiga, ¿cuál es tu nombre?

Tamyémé Doovúru, 
¿áánetú dimyémé?  

Mi nombre es Doovúru.
¿Y tu nombre?

Tamyémé Nóhpau Mi nombre es Nóhpau.

¿Múhdúné pijkyábá uú? ¿Cuántos años tienes? 

Oo 7 pijkyába. Yo tengo 7 años.  

¿Muhdú díítsííju méme? ¿Cómo se llama tu mamá? 

Taátsííju mémé Nebálle. Mi mamá se llama Nebálle.

¿Muhdú dííkyááni 
méme? ¿Cómo se llama tu papá? 

Táácááni mémé Pacúi. Mi papá se llama Pacúi.

Muúlle  Amiga

Muúbe Amigo

Dimyéme Tu nombre

Tamyéme Mi nombre

Píjkyaba Año

Díítsííjuú Tu mamá

Táátsííjuú                  Mi mamá

Dííkyáánií Tu papá

Táácáánií                  Mi papá

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0202p014
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Méénu tííteréke íñébatu. Ááne úméhéíwúutu píkyóóne 
díñahbéébemá nujtso íhjyúhañe. 

Con la orientación de tu profesor, elabora títeres usando corcho de aguaje y 
palitos. Luego, con tus compañeros, practica las expresiones que usaron Nóhpau 
y Doovúru. 

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe llebo 
tííterémútsikye Nóhpauu, Doovúruu íjkyamútsikye. Ááne 
míítyétsíkyutsa menújtsó íhjyúvajcátsi. 
Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente la conversación entre los títeres Nóhpau 
y Doovúru de la página 14. Luego, practica el diálogo en pareja.

Elabora títeres con corcho de aguaje y palitos. Luego, practica con tus compañeros. Usa 
las expresiones que aprendiste.

0202p014
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Lléébo díuwábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 4

2 5

63

¿Kiá tsiíme? 
¿En qué lugar están los niños?

¿Iiná méénuúbe? 
¿Qué están haciendo?

¿Iiná ú iité diityé bóunáálleri?  
¿Qué observas al fondo del dibujo?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Múha memúnáá wajyámuma? 
¿Quién usa vestimenta tradicional?

¿Iiná uwááboobe meenú? 
¿Qué hace el profesor?

¿Iiná ú imíllé u méénune?
¿Qué te gusta hacer?

Menéé ínehjí meímíllenéhji
Compartimos información sobre nuestros gustos

Íhjyuú 3
Situación 3

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Lléébo Mayímá Lliihyo íhjyuváne, ááne waajácú íhjyúhañe. 
Escucha el diálogo entre Julia y Manuel, y conoce el significado de las expresiones. 

Expresiones y vocabulario

¿Iiná ú imíllé u májchone? ¿Qué te gusta comer? 

Ó imíllé o májchone 
meéme. Me gusta comer pijuayo.

¿Íínerí ú imíllé u íícune? ¿Qué te gusta jugar? 

Ó imíllé o íícune íjpíhéuri. Me gusta jugar fútbol.

¿Iiná ú imíllé u méénune? ¿Qué te gusta hacer?

Ó imíllé o méénune 
cáhgúnuco Me gusta hacer cahuana.

Imíllé Gustar

Ijpíheu Pelota

Iicú Jugar

Dihjya Tu casa

Tahjya Mi casa

Cáhgúnuco Cahuana

Íhjyúháñema íhjyúviiúne

0203p015
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Lleéébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne wáchekéró 
X dille mitya dibye nénéhjí oonóvaháñetu. 

Tu profesor mencionará las siguientes expresiones: ó imíllé o májchone meéme 
(‘a mí me gusta comer pijuayo’); ó imíllé o íícune íjpíhéuri (‘me gusta jugar fútbol’); 
ó imíllé o méénune cáhgúnucó (‘me gusta hacer cáhgúnuco’). Tú marcarás con 
una X las imágenes que correspondan a esas expresiones. 

Lléébo tsiiñe íhjyúvajcátsi, ááne nujtso díñahbévajtéma.
Escucha otra vez el diálogo de la página 17 y practica con tus compañeros.

Escucha a tu profesor y marca con una X según las expresiones que mencione.

0203p017
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Méiicú mewáájácútsójcatsíñeri, ááne 
méoonóvaá mehájkímuke

Jugamos a conocernos y dibujamos a nuestra familia

Lléébo díuwáábolle mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 4

2 5

63

¿Iiná ú iité oonóvatu?  
¿Qué ves en el dibujo?

¿Kiá tsiíme? 
¿En dónde están los niños?

¿Iiná mújcójuri? 
¿Qué hay en el puerto?

Íimítsíi 
Actividad interactiva

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná ú iité píínééhiyi? 
¿Qué ves en el medio del río?

¿Iiná wálléhwúuma wájpíwu meenú 
úméhé lliíñe? 
¿Qué hacen la niña y el niño al pie del árbol?

¿Iiná uwááboobe meenú? 
¿Qué hace el profesor?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Lléébo Nóhpaúmá Doovúrú íhjyuváne, ááne dihte oonóvaháñé u 
wáájácu iiná íhjyúhañe nééneé.  
Escucha las expresiones del diálogo entre Nóhpau y Doovúru y relaciónalas con las 
imágenes para conocer su significado. 

¿A ú íjkyará? ¿Vives?

Éée, ó íjkyará Sí, vivo.

¿A ámuhpi 
méíjkyará?

¿Viven?
(Dual femenino)

Éée, muhpi 
méíjkyará. Sí, vivimos.

¿A ámuhtsi 
méíjkyará?

¿Viven?
(Dual masculino)

Éée, muhtsi 
méíjkyará. Sí, vivimos.

¿A ámuha 
méíjkyará?

¿Viven? (Más de dos 
personas)

Éée, muha méíkyará. Si, vivimos. 

¿Muhdú dimyéme? ¿Cúal es tu nombre?

Tamyémé Doovúru. Mi nombre es Doovúru.

¿Áánetú dimyémé?  ¿Y tu nombre?

Tamyéme Nóhpau. Mi nombre es Nóhpau.

Wái meíjkya. Hasta luego.

Uú, wái dipye. Ya, que te vaya bien.

Ámuhpi Ustedes (femenino)

Ámuhtsi Ustedes (masculino)

Ámuúha Ustedes (plural)

Dimyéme Tu nombre

Tamyéme Mi nombre

Píjkyaba Año/verano

Díítsííjuú Tu mamá 

Iicú Jugar

Dihjya Tu casa

O péé Mi casa

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0204p020
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Waajácúháámitu dohnóvá dihyájkímuke dihjyárí íjkyámeke. 

Dúúballe dihyájkímudítyú díoonóvá úújétsoobére. 

En una hoja bond, dibuja a los integrantes de tu familia. 

Haz una exposición sobre los integrantes de tu familia y muestra tu dibujo.

Recuerda incluir 
en tu exposición 
lo que les gusta 
comer, jugar y 
hacer a cada uno 
de los miembros 
de tu familia.
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne danújcú 
dillóháñe.

1 5

2 6

7

8

3

4

¿Muhdú méduurúvá míítyépike? 
¿Cómo se saluda a dos mujeres?

¿Muhdú áñújcumúpi? 
¿Cómo responden ellas?   

¿Muhdú méduurúvá mítyámeke? 
¿Cómo se saluda a más de dos 
personas?

¿Iiná ú imíllé u méénune? 
¿Qué te gusta hacer?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Muhdú dimyéme? 
¿Cuál es tu nombre?
 
¿Muhdú méduurúvá míítyétsikye?  
¿Cómo se saluda a dos varones?

¿Muhdú tsáápiikye mépítyajcó? 
¿Cómo se llama tu comunidad?

¿Muhdú mépítyajcó mítyámeke? 
¿Cómo nos despedimos de varias 
personas?

Dóhnova iiná éhnííñevu u ímilléné u wáájánéhjitu, ááne duhjétsó 
díñahbévajtéke.
Dibuja lo que más te gustó aprender y compártelo con tus compañeros.

Ínehjíjucó mewáájacúne
Lo que hemos aprendido
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Íveekí mewáájane 
Propósitos de aprendizaje

U néé majchójá pañe íjkyanéhji. Nombrar los objetos de la cocina.

Méwaajácuú íínetú majchójá pañe íjkyanéhji 
meke píaabóne. Reconocer la utilidad de los objetos de la cocina.

Ú néé íínetú majchójá tsíeméné meke 
píaabóne. Mencionar la utilidad de los objetos de la cocina.

Waája 2
Experiencia de aprendizaje 2

Méájtyumí majchójá pañe íjkyanéhji, 
ánehji íínetú meke píaabó

Identificamos los objetos de la cocina y su utilidad
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 4

2 5

63

¿Iiná ú iité naavétu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iiná walle meenú? 
¿Qué está haciendo el hombre?

¿Iiná armario pañe? 
¿Qué hay dentro del armario?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná wajpi tsivá? 
¿Qué trae el hombre?

¿Iiná tsíímene meenú? 
¿Qué hace el niño?

¿Ínehjí majchó já pañe? 
¿Qué objetos hay en la cocina?

Menéé ínehjí majchójá pañe 
íjkyanéhji

Nombramos los objetos que vemos en nuestra cocina

Íhjyuú 1
Situación 1

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
Ahora sí, vamos a aprender a hablar en nuestra lengua bora.
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Díuwáábólle mitya díuwáábóóbé piáábori llebo íhjyuú, ááne 
waajácú kééné ihjyú oonóvá u íítedu nééneé. 
Con ayuda de tu profesor, escucha el diálogo y reconoce la expresión que corresponde 
cada imagen.  

¿Ínehjí majchójá 
pañe?

¿Qué objetos hay en la 
cocina?

Majchójá pañe 
cújuwa. En la cocina hay candela.

Téhdure bohtámu. También platos.

Ijkyáné deíjyuwááne. Hay cucharas.

Muurá idyé tehkéba. Además hay un pate 
(recipiente).

Íkyooka ijkyáné 
badééja. Ahora hay bandeja

Majchójá Cocina

Cújuwa Candela

Bohtáji                                  Plato

Deíjyuwa Cuchara

Tehkéba Pate (recipiente)

Badééja Bandeja

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0205p025
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Lléébo díñahbéébe mitya díñahbélle díllo, ááne dañújcu. 

En compañía de tu profesor, dirígete al patio con tus compañeros. Luego, en 
grupo, haz una pregunta a un compañero. Él te responderá y hará una pregunta 
a otro compañero. Continúen así y pongan en práctica todas las expresiones que 
aprendieron.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe llebo íhjyuú, 
ááne nujtso íhjyúhañe díjpi vááuubére. 
Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente el diálogo de la página 25 y practica las 
expresiones usando gestos y movimientos corporales.

Escucha la pregunta de tu compañero y responde.

¿Iiná tsiiñe 
majchójá pañe? ¿Ínehjí majchójá 

pañe?

0205p025
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Méwaajácú íínetú majchójá pañe 
íjkyanéhjí meke píaabóne 

Reconocemos la utilidad de los objetos de la cocina

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1

5

6

2

4

3

¿Kiá tsiíme? 
¿Dónde están los niños?

¿Iiná uwáábolle ejécunú? 
¿Qué tiene en sus manos la 
profesora?

¿Iiná tsaapi tsíímene 
wáhdáhinú? 
¿Qué corta uno de los niños?

Íhjyuú 2
Situación 2

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná wálléhwu meenú tehkébari? 
¿Qué hace la niña con el pate 
(recipiente)?

¿Iiná tsaapi tsíímene wahpákyunú?
¿Qué lleva en el hombro uno de los 
niños?

¿Íínetú majchójá pañe íjkyanéhjí 
píaabó? 
¿Para qué sirven los objetos de la cocina?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Lléébo majtsíjyu, ááne waajácú íhjyúhañe. 
Escucha la canción y conoce el significado de las expresiones.  

¿Íinetú meke píaabóné 
majchójáenéhji?

¿Para qué nos sirven los 
objetos de la cocina? 

Cújuwa meke píaabó 
metúúkií.

La candela nos sirve para 
cocinar.

Llíyilillo nújpakyo 
metsívaki. La olla para traer agua.

Bohtáji memájchó 
mepíkyoó.

El plato sirve para poner la 
comida.

Deíjyuwari majcho 
metsájtye méhjúvuú. 

La cuchara sirve para llevar la 
comida a la boca.

Táátsaíhllori méadóhi. Con la taza se bebe.

Llijyácóóhari méllijyáá.    Con la escoba se barre.

Píaabó      Ayudar

Majchója                     Cocina

Ijkyáne                         Hay

Tsivá                  Traer

Adó  Beber

Majcho Comida

Túú Cocinar

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

ÍUUJÉTE (coro)
¿Íínetú meke píaabóné majchójá 

pañe íjkyanéhji?
IPÁJU (estrofas)

Cújuwa meke píaabó 
memájchoháñé metúúkií.

Llíyilillo meke píaabó nújpakyo 
metsívaki.

Bohtáji meke píaabó memájchó 
mepíkyoóki.

Deíjyuwa meke píaabó tééwari 
memájchoki. 

Tehkébá meke píaabo téhbari 
meádoki.

Llijyácóóhá meke píaabó tééjá 
pañe mellíjyaáki.    

0206p028
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Lléébo tsiiñe majtsíjyu, ááne majtsívá díñahbévajtéma. 

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne pajtsíró 
dibye nénéhjí oonóvatu.

Escucha nuevamente la canción de la página 28 y canta con tus compañeros.

Escucha a tu profesor y encierra en un círculo las imágenes según las expresiones que 
mencione.

Tu profesor mencionará las siguientes expresiones: llijyácóóhari méllijyáá (‘con 
la escoba se barre’); Cújuwa meke píaabó metúúkií (‘la candela nos sirve para 
cocinar’); llíyilillo nújpakyo metsívaki (‘la olla sirve para traer agua’). Tú encerrarás 
en un círculo las imágenes que correspondan a esas expresiones.

0206p028
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Menéé íínetú majchójá pañe 
íjkyanéhjí meke píaabóne

Íhjyuú 3
Situación 3

Lléébo uwáábolle mitya uwáábóóbeke, ááne dañújcú dólloháñe.

1 4

2 5

6
3

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iiná wálléhwu náníñéjcuri 
íjkyálléwu meenú? 
¿Qué hace la niña de la izquierda?

¿Iiná tsíímene ejécunú? 
¿Qué tiene el niño en sus manos?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná uwáábolle meenú? 
¿Qué hace la profesora?

¿Iiná meetsáwá hallúri? 
¿Qué hay sobre la mesa?

¿Íínetú canéco, deíjyuwa téhdure 
bohtámú meke píaabó? 
¿Para qué sirven la taza, la cuchara y los 
platos? 

Mencionamos la utilidad de los objetos de la cocina

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori llebo tííterémútsí 
Pacúima Nebállé íhjyuváne, ááne waajácú íhjyúhañe. 
Con ayuda de tu profesor, escucha el diálogo entre los títeres Pacúi y Nebálle, y conoce el 
significado de las expresiones.

¿Íínetú cújuwa píaabóhi? ¿Para qué sirve la candela?

Cújuwari metúú. Con la candela se cocina.

¿Áánetu llíyihllo? ¿Y la olla?

Nújpakyo metsívaki Para traer agua.

¿A bohtájí meke píaabó? ¿El plato nos sirve?

Éée, majcho mepíkyoóki. Sí, para poner la comida.

¿Áánetú deíjyuwa? ¿Y la cuchara?

Majcho metsájtye 
méhjúvuú

Para llevar la comida a la 
boca.

¿Íínetú táátsaíhlló 
píaabóhi? ¿Para qué sirve la taza?

Táátsaíhllori méadó. Con la taza se bebe.

¿A badééjá meke 
píaabó? ¿Nos sirve la bandeja?

Éée, meníjtyuki Sí, para lavar.

Meé   Nosotros

Píaabó Ayudar

Nújpakyo                        Agua

Tsivá Traer 

Ado Bebida

Nijtyú Lavar

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0207p031
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Lléébo díñahbéébe mitya díñahbélle díllo, ááne dañújcu. 

En compañía de tu profesor, dirígete al patio con tus y compañeros. Luego, en 
grupo, haz una pregunta a un compañero. Él te responderá y hará una pregunta 
a otro compañero. Continúen así y pongan en práctica las expresiones que 
aprendieron.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe llebo 
tííterémútsí Pacúima Neballé ihjyu, ááne nujtso íhjyúvajcátsi.
Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente el diálogo entre los títeres Pacúi y 
Nebale, y practica con tus compañeros.

¿Íínetú llíyihllo 
meke píaabóhi?¿Íínetú cújuwa 

meke píaabóhi?

Escucha la pregunta de tu compañero y responde.

0207p031
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Meóónóváne méúújetsó majchójá 
pañe íjkyanéhji

Dibujamos y presentamos los objetos de la cocina

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne danújcú 
dillóháñe.

1 3

2 4

¿Iiná wálléhwu úújetsó? 
¿Qué muestra la niña?

¿Íná méétsáwá hallúri? 
¿Qué hay sobre la mesa?

Íimítsíi 
Actividad interactiva

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná uwáábolle meenú? 
¿Qué hace la profesora?

¿Ínehjí majchójá pañe íjkyanéhjí ú 
waajácú? 
¿Qué objetos de la cocina conoces?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Lléébo tííterémútsikye Pacúima Nebállé íhjyuváné u wáájácu 
íhjyúhañe. Ááne nujtso díñahbévajtéma.
Escucha el diálogo entre los títeres Pacúi y Nebálle, y conoce el significado de las 
expresiones. Luego, practica con tus compañeros.

¿Ínehjí majchójá pañe? ¿Qué objetos hay en la 
cocina?

Ijkyáné cújúwa, llíyihllo, 
bohtáji, badééja.

Hay candela, olla, plato, 
bandeja.

¿Íínetú bohtájí meke 
píaabó? ¿Para qué sirve el plato?

 Majcho mepíkyoóki Para poner la comida.

¿Íínetú táátsaíhlló 
píaabóhi? ¿Para qué sirve la taza?

Téhllóórí ado meájcu. Para servir bebidas.

¿Íínetú badééjá píaabó? ¿Para qué  sirve la bandeja?

Badééjá píaabó 
meníjtyuki. La bandeja sirve para lavar.

Iité Mirar

Jaá Casa

Pañe Dentro

Majchója Cocina

Píaabó Mirar

Nújpakyo Agua

Nijtyú Lavar

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0208p034



35

Dóhnova majchójá pañe íjkyanéhji.  

Dúhjetso díoonóvaháñé díhñahbévajtéke. Átsihdyu, ú úújétsoó 
majchójáenéhjí íínetú ténehji meke píaabóne néébere. 

Dibuja los objetos de la cocina.

Muestra tus dibujos a tus compañeros. Luego, presenta cada objeto que dibujaste y 
menciona su utilidad.
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1

52

63

4¿Ínehjí dihjyá majchójá pañe?
¿Qué objetos hay en la cocina de tu 
casa?

¿Íínetú badééjá meke píaabó? 
¿Para qué nos sirve la bandeja?

¿Íínetú deíjyuwa meke píaabó? 
¿Para qué nos sirve la cuchara?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Íínetú badééjá méénúmeí? 
¿De qué material está hecha la 
bandeja?

¿Íveekí llíyihllo méahdóhi? 
¿Por qué compramos la olla?

¿Íínerí méajcú adóvú tsaatéke? 
¿En qué servimos las bebidas?

Dóhnova iiná éhnííñevu u ímilléné u wáájánéhjitu, ááne duhjétsó 
díñahbévajtéke.
Dibuja lo que más te gustó aprender y compártelo con tus compañeros.

Ínehjíjucó mewáájacúne
Lo que hemos aprendido
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Íveekí mewáájane 
Propósitos de aprendizaje

Ú neé ínéhjitú báhja ja méénúmeíñe. Mencionar los materiales de los que está hecha la 
maloca.

Ú úúbálleé íínetú báhja ja meke píaabóne. Compartir información sobre la utilidad de la malo-
ca.

Díñe íínetú báhja ja memíjconúne. Mencionar los materiales con que se construye el 
cerco de la maloca.

Waája 3
Experiencia de aprendizaje 3

Méihjyúvájcatsí báhjá jatu, téhdure 
íínetú meke teja píáábonetu

Conversamos sobre la maloca y su utilidad



38

Menéé ínéhjitú báhja ja méénúmeíñe
Mencionamos los materiales de los que está hecha la maloca

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 4

2
5

63

¿Iiná wajpíímu ihbúcunú?
¿Qué contiene la bandeja?

¿Iiná wajpi ihbúcunú? 
¿Qué levantan los hombres?

¿Iiná wállléhwu ejécunú? 
¿Qué tiene la niña en sus manos?

Íhjyuú 1
Situación 1

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Múúmá walle ihjyúvájcatsí?  
¿Con quién conversa la mujer?

¿Iiná ojtsócunú? 
¿Qué está humeando?

¿Ínéhjitú báhja ja méénúmeí? 
¿De qué materiales está hecha la 
maloca?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
Ahora sí, vamos a aprender a hablar en nuestra lengua bora.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori lleebo ríímaá 
íhjyúhañe u wáájácuki. Átsihdyu nujtso.
Con ayuda de tu profesor, escucha la rima y conoce el significado de las expresiones. 
Luego, practica con tus compañeros.

¿Ínéhjítú báhja ja 
méénúmeí?

¿De qué está hecha la 
maloca? 

Ápíhajcúnetu, 
énebáánetu. De horcones, vigas.

Téhdure ácónetu, 
méúnetu.

También de caibros y 
soleras.

Ájíjuuhónetu 
íwájyuwáánema.

De hojas de irapay con 
ripas.

Méchijchú móóhóneri. Se amarra con támishi.

Téhdure órájiúúneri. Además, con huambé.

Ápihájcu Horcón

Ééneba Viga

Aáco Caibro

Meéu                                Solera

Ájijúúho Hoja de irapay

Íwájyuwa Ripa 

Móóhone Támishi

Órájiu Huambé

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0209p039
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori diñe uhné u 
ípívyéjtsóne rííma. 

Tsiiñe lleebo ríímaá, ááne míítyétsíkyutsa méípivyéjtsó 
ríímáhañe ínéhjitú báhja ja meméénúnéhji mémeháñema.
Escucha nuevamente las rimas de la página 39 y, en pareja, crea otras con los nombres de 
los materiales de los que está hecha la maloca.

Con ayuda de tu profesor, recita las rimas que creaste.

0209p039
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Méwaajácú íínetú báhja ja meke 
píaabóne

Reconocemos la utilidad de la maloca

Lléébo díuwáábolle mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1

4
2

3¿Iiná wajpíímuma walléémú 
meenú?
¿Qué hacen las mujeres y los hombres?

¿Iiná tsiime meenú? 
¿Qué hacen las niñas y los niños?

Íhjyuú 2
Situación 2

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Kiá cáhgúnuco? 
¿Dónde está la cahuana?

¿Íínetú báhja ja meke píaabó?
¿Qué utilidad tiene la maloca?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori lleebo Pacúí 
úúballéne, ááne waajácú íhjyúhañe oonóvaháñejtééveri. 
Con ayuda de tu profesor, escucha a Pacúí y reconoce la expresión que corresponde a 
cada imagen.

¿Íínetú píááboja 
báhja ja?

¿Para qué sirve la 
maloca?

Báhja ja píáábó: La maloca sirve:

Wañéhjíné 
meméénuki.

Para hacer fiestas 
tradicionales.

Medóbééveki. Para organizar reuniones.

Tééjá pañe cuumu 
iíjkyaki.

Para que esté ahí el 
manguaré.

Meíchójcatsíki. Para la competencia de 
bebidas.

Píaabó   Ayudar

Menú Hacer/Realizar

Wañéhji Fiesta tradicional

Dobééve Reunión/Asamblea

Cuúmu Manguaré

Íchojcátsi Nombre de competencia 
de bebidas

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0210p042
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Díhcu dillo u áñújcúneri díñahbévajtéma.

En compañía de tu profesor, dirígete al patio con tus compañeros. Luego, 
formados en círculo, lanza una pelota a  un compañero y hazle una pregunta. Él 
recibirá la pelota, responderá y hará una nueva pregunta a otro compañero. El 
juego continuará hasta que hayan usado todas las expresiones que aprendieron.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo Pacúí 
úúballéne, ááne menújtsó díñahbéllema mitya díñahbéébema.
Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente la información que dá Pacúí en la 
página 42 y practica las expresiones con un compañero.

Juega a la ronda de preguntas y respuestas con tus compañeros.

¿Íínetú tsííñetu 
píááboja báhja ja?

¿Íínetú píááboja 
báhja ja? 

0210p042
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 4

2 5

63

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Kía wálléhwúuma wájpíwu?
¿Dónde están la niña y el niño?

¿Iiná wájpi wahpákyunú? 
¿Qué está cargando el hombre?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná walle tsajtyé? 
¿Qué está llevando la mujer?

¿Iiná wajpi meenú úwáájiri? 
¿Qué hace el hombre con el hacha?

¿Ínéhjitú báhjá ja mémijcónú?
¿Con qué materiales se construye el cerco 
de la maloca?

Méneé ínéhjitú báhja ja 
míjcónúmeíñe

Mencionamos con qué materiales se construye el cerco de la maloca

Íhjyuú 3
Situación 3

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábólle mitya díuwáábóóbé piáábori lleebo Pacúí nééne 
íínetú báhjá ja míjcó íjkyane, ááne waajácú íhjyúhañe. 
Con ayuda de tu profesor, escucha lo que dice Pacúi sobre los materiales que se usan 
para construir el cerco de una maloca y conoce el significado de las expresiones.

¿Íínetú báhjá ja 
míjco?

¿Con qué materiales se 
construye el cerco de la 
maloca? 

Cárájpáhyewáánetu. Con quinilla partida.

Téhdure 
alláhewáánetu.

También es con ripas de 
huacrapona.

Tsáijyu 
tóóllíújiwáánetu. 

A veces con ripas de 
huasaí.

Idyé 
márámáhewáánetu.

Además con cetico 
partido.

Míjcoó Cerco

Cárájpahye Quinilla

Áállahe Huacrapona

Áálláhewa Ripa de huacrapona

Tóóllíújiwa Ripa de huasaí

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0211p045
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Díhcu u íhjyúváneri díñahbévajtéma. 

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo Pacúí 
nééne íínetú báhjá ja míjcó íjkyane, ááne diñe díñahbévajté 
úmiwávu. 
Con ayuda de tu profesor,  escucha nuevamente lo que dice Pacúi sobre los materiales 
con que se construye el cerco de la maloca y menciónalos ante tus compañeros.

Juega al mensaje de voz con tus compañeros.

En compañía de tu profesor, dirígete al patio con tus compañeros y ubíquense 
formando una fila. El primero de la fila dirá una expresión a quien esté en segundo 
lugar. Luego, el de segundo lugar dirá la expresión al siguiente compañero. Así, 
continuarán hasta que el último niño diga la expresión en voz alta. No deben 
equivocarse. Empleen todas las expresiones que aprendieron.

Mu mémijcónú 
cárájpáhyewáánetu

0211p045
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Méiicú muhdú báhja ja meméénúneri
Jugamos a construir una maloca

Lléébo díuwáábolle mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1

5

6

2

3

4¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Múúhañéhjí iicú báhja ja 
imyéénúneri?
¿Quiénes están jugando a construir una 
maloca?

¿Iiná tsuulléejtétsí tsiiménemútsí 
meenú?  
¿Qué hacen los dos niños de adelante?

Íimítsíi 
Actividad interactiva

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná wálléhwu ejécunú?
¿Qué tiene en las manos la niña?

¿Iiná idyéjuri íjkyaabe tsíímene 
llíkyuhcó?
¿Qué está jalando uno de los niños de 
atrás?

¿Iiná uwááboobe meenú? 
¿Qué hace el profesor?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Lléébo íhjyu Pacúí Nebállema íhjyuváné íhjyúhañe u wáájácuki. 
Átsihdyu menújtsó díñahbévajtémá íhjyúvajcátsi.
Escucha el diálogo entre Pacúí y Neballe, y conoce el significado de las expresiones. 
Luego, practica el diálogo con tus compañeros.

¿Ínehjítú 
méénúmeíjkyá báhja 
ja?

¿De qué está hecha la 
maloca? 

Méénúmeíjyá 
ápíhajcúnetu, 
énebáánetu.

Está hecha de horcones 
de vigas.

Téhdure ácónetu, 
méúnetu, ájíjuuhónetu.

También de caibros, 
soleras, hojas de irapay.

¿Íínetú píááboja báhja 
ja? ¿Para qué sirve la maloca?

Píáábója wañéhjíné 
meméénuki.

Para las fiestas 
tradicionales.

Medóbééveki. Para las reuniones.

Tééjá pañe cuumu 
iíjkyaki.

Para que el manguaré esté 
ahí.

¿Ínéhjitú báhjá ja 
mémijcónú?

¿Con qué materiales se 
construye es el cerco de la 
maloca?

Cárájpáhyewáánetu. Con quinilla partida en 
rajas.

Báhja ja Maloca

Ápihájcu Horcón

Ééneba Viga

Aáco Caibro 

Meéu Solera

Ájijúúho Hoja de irapay

Wañéhji Fiesta tradicional

Dobééve Reunión/Asamblea

Íchojcátsi
Nombre de 
competencia de 
bebidas

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0212p048
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Míítyétsíkyutsa meméénú áyájáwu báhjá jáwu. 

Díñahbévajtémá dipye lláhajtsívu, ááne mémajtsívá kíjkyoméré 
apújcó majtsíjyu.

En pareja, construye una maloca de juguete.

Con tus compañeros, ve al patio para danzar y cantar un canto sobre la fiesta de aplanar 
el piso de la nueva maloca (apújco).

Aahíveíñúhi, aahívéíñúhí. 
Páábihó chíu, chíu 

úúbállécóbama aahívéíñúhí.

Ehdúvá áádi ojtsívácó 
uubállema.

Badóú ojtsívácó uubállema.

Páábiho úñubállécóbama 
aahíveíñuhí.

0213p049
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne danújcú 
dillóháñe. 

1 4

6

2 5

3

¿Ínehjíjucó mewáájane? 
¿Qué hemos aprendido?

¿Muhdú ácone mépikyóó báhjá 
jatu?
¿Cómo se colocan los caibros en la 
maloca?

¿Íínetú píááboja báhja ja? 
¿Para qué sirve la maloca?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Ínéhjirí méchijchú úménebááne?
 ¿Con qué se amarran las vigas?

¿Íínetú báhja ja mijcóvá? 
 ¿De qué está hecho el cerco de la 
maloca? 

¿Kiá cúúmú ijkyátsíi? 
¿Cuál es el sitio del manguaré?

Dóhnova iiná éhnííñevu u ímilléné u wáájánéhjitu, ááne duhjétsó 
díñahbévajtéke.
Dibuja lo que más te gustó aprender y compártelo con tus compañeros.

Ínehjíjucó mewáájacúne
Lo que hemos aprendido
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Waája 4
Experiencia de aprendizaje 4

Méihjyúvájcatsí ínéhji bájtsoháñé 
méhcóómí pañe meújcune

Conversamos sobre los productos que cosechamos en la comunidad

Íveekí mewáájane
Propósitos de aprendizaje

Ú neé ínéhji bájtsoháñé méhcóómiyi meúcune 
úmihé pañétu.

Expresar información sobre qué productos 
cosechamos en la comunidad.

DDúúbálle iiná mémeenú úmihétú 
metsívánéhjitu méhcóómiyi.

Compartir información sobre qué hacemos con los 
productos que cosechamos en la comunidad.

Díñe ínehjí meméénune píícátuú. Indicar qué preparados hacemos con la yuca.
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Méwaajácú ínehjí táácááni 
táátsííjuma úmihé pañetú újcúnéhji

Identificamos qué productos cosechan nuestras mamás y nuestros papás

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 4

2 5

63

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iiná walle úújetsó 
tsííménemútsikye?
¿Qué muestra la mujer a los niños?

¿Ínehjí meetsáwá hallúri? 
¿Qué frutos hay en la mesa?

Íhjyuú 1
Situación 1

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná uwááboobe meenú? 
¿Qué hace el profesor?

¿Iiná walle núu? 
¿Qué teje la mujer?

¿Iiná dííkyáánimútsí díítsííjuma ujcú 
úmihétu? 
¿Qué productos cosechan tu mamá y tu 
papá?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
Ahora sí, vamos a aprender a hablar en nuestra lengua bora.
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Wáája adivinanza ááne nujtso díñahbévajtéma. 
Escucha la adivinanza y practica con tus compañeros.

¿Ínéhji néévaháñé 
díítsííjumútsí 
dííkyáánima újcuhíjkyá?

¿Qué productos cosechan 
tu mamá y tu papá?

Táátsííjumútsí 
táácaanima úcuhíjkyá 
píícaá, baajúri, 
pákyoómu.

Mi mamá y mi papá 
cosechan yuca brava, yuca 
buena y yuca dulce.

Téhdure újcumútsí 
cudsi,  mátsajca, áhone.

También cosechan piñas, 
maní, macambos.

Idyé meéme, niímu, uji. Además pijuayos, umarís, 
plátanos.

Píícau Yuca brava

Baajúriu Yuca buena

Pákyóómuu Yuca dulce

Cúdsiha Piña

Aátsájawa Maní

Aáho Macambo

Meéme Pijuayo

Niímu Umarí

Újihi Plátano

Ó miihévá, árónáa tsá 
amóóbé o íjkyatúne.

Ó chahíwaavá, árónáa 
tsá ávyéjuube o 
íjkyatúne.

¿Muubá oó?

                   cúdsiha

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0214p053



54

Diñe díñahbévajté úmiwávú uhné u ípívyéjtsóne 
adivináátsaháñe. Átsihdyu díítatétsó 137 pááginátú íjkyáné 
oonóvá úmihétú díítsííjumútsí dííkyáánima újcunéhji.

Díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo adivináátsa, ááne 
díñahbévajtémá méípivyéjtsó tsííñé adivináátsaháñé uhné u 
wáájáné ihjyúháñema. 
Escucha nuevamente la adivinanza de la página 53 y crea otras adivinanzas con las 
palabras de las expresiones que aprendiste.

Recita ante tus compañeros las adivinanzas que creaste. Luego, recorta y pega los 
productos de la página 137 que cosechan tu mamá y tu papá.

0214p053
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Méwaajácú iiná meméénune úmihé 
pañétú meújcúnéhjitu

Reconocemos qué hacemos con los productos que cosechamos

Lléébo díuwáábolle mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 4

2 5

63

¿Iiná ú iité oonóvatu?  
¿Qué ves en el dibujo?

¿Múha ihjyúvá tsiiméma? 
¿Quién conversa con los niños?

¿Iiné hallúrí tsiime ácújcatyé? 
¿Sobre qué están sentados los 
niños?

Íhjyuú 2
Situación 2

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná uwááboobe meenú? 
¿Qué hace el profesor?

¿Iiná úvérújtsí pañe? 
¿Qué hay dentro de la canasta?

¿Iiná mémeenú úmihétú 
metsívanéhjitu?
¿Qué hacemos con los productos que 
cosechamos?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori lleebo dilló 
añújcuháñe, ááne waajácú íhjyúhañe oonóvaháñejtééveri. 
Con ayuda de tu profesor, escucha las respuestas a la pregunta en el audio y reconoce la 
expresión que corresponde a cada imagen.

¿Iiná mémeenú 
meújcúnéhjitu?

¿Qué hacemos con lo 
que cosechamos?

Mémajchó 
mehájkímuma.

Comemos con nuestros 
familiares.

Téhdure métsajtyé 
wañéhjinévu.

También llevamos a las 
fiestas.

Adóháñé mémeenú. Hacemos bebidas.

Tsáijyu 
ménahjíhenúhi. A veces vendemos.

Tsíjtyéhjike 
mébohbánúhi.

Regalamos a otras 
personas.

Mehájkímu Nuestros familiares

Ácujcátsi Compartir

Wañéhjíne Fiestas

Adóháñe                                              Bebidas

Nahjíhenú Vender

Bohbánú Regalar

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0215p056
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo íhjyuú, 
ááne nujtso díñahbévajtémá. 

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo íhjyuú, 
ááne pajtsíró uhné u lléébóné íhjyu néhdu nééné oonóva.

Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente el diálogo de la página 56 y practica con 
tus compañeros.

Con ayuda de tu profesor, escucha una vez más el diálogo de la página 56 y encierra en 
un círculo el dibujo que se relaciona con lo que escuchaste.

0215p056

0215p056
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Méneé ínehjí meméénune pícaúúnetu

Íhjyuú 3
Situación 3

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 4

2 5

6
3

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iinerí walle bórijkyó cáhgúnuco? 
¿Con qué bate la cahuana la mujer?

¿Iiná wálléwu wájpíwúumútsima 
meenú?
¿Qué hacen la niña y los dos niños?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná cújúwá hallúri?  
¿Qué hay sobre la candela?

¿Iiná wálléhwu ajcú 
uwáábóóbeke? 
¿Qué le da la niña al profesor?

¿Ínehjí mémeenú píícátuú? 
¿Qué preparados hacemos de la yuca?

Indicamos qué preparados hacemos con la yuca

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori lleebo íhjyúvajcátsi, 
ááne waajácú ihjyúhañe.
Con ayuda de tu profesor, escucha el diálogo y conoce el significado de las expresiones.

¿Ínehjí méénúmeí 
píícáutu?

¿Qué obtenemos de la 
yuca?

Píícáutu mémeenú 
íjtyaco.

De la yuca obtenemos 
almidón.

Íjtyácotu mémeenú 
cáhgúnuco.

Del almidón se hace la 
cahuana.

Cáhgúnuco 
méuménú cúdsitu.

La cahuana se lo mezcla 
con piñas.

Téhdure méuménú 
coomítu.

También se mezcla con el 
ungurahui.

Péévéjpatu 
mémeenú dóhmeba.

Del jugo fermentado de 
yuca se hace el ají negro.

Dii mépikyóó 
dóhmébá pañévu.

Al ají negro se le agrega 
ají picante.

Píícau Yuca 

Íjtyaco Almidón

Cáhgúnuco Cahuana

Cúdsiha Piña

Coómi Ungurahui

Péévejpa Jugo de yuca fermentado

Dóhmeba Ají negro

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0216p059
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Díhcu díllópíñé añúrori díñahbévajtéma. 

En compañía de tu profesor, dirígete al patio y agrúpate con tus compañeros 
formando una ronda. El profesor colocará en el medio una botella y la hará girar. 
Cuando la botella se detenga, quien se encuentre donde apunte el pico deberá 
hacer una pregunta trabajada en clase y quien se encuentre donde apunte la base, 
responderá. El juego continuará de igual manera hasta que todos participen.

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne 
míítyétsíkyutsa menújtsó íhjyúvajcátsí kééváneúvu.
Escucha a tu profesor y, en pareja, practica el diálogo de la página 59.

Juega a “La botella preguntona” con tus compañeros. 

¿Iiná méénúmeí 
píícáutu?

0216p059
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Méípívyéjtsoó tsáné nííjíwá wákimyéí 
úmihé pañétú meújcúnéhjitu

Creamos un trabalenguas sobre los productos que cosechamos

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 4

2
5

63

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iiná walle meenú? 
¿Qué hace la mujer?

¿Íínerí wárájcolle? 
¿Con qué está cerniendo?

Íimítsíi 
Actividad interactiva

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Kiá úlleba? 
¿Dónde está el tiesto?

¿Iiná wálléhwuúmú wájpíwúuma 
meenú?
¿Qué hacen las niñas y el niño?

¿Keená úmihétú meújcúnetú ú 
ípívyéjtsóiyá nííjíwá wákímyéi?
¿Sobre qué productos de la cosecha te 
gustaría crear un trabalenguas?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori lleebo nííjíwá 
wákimyéi, ááne nujtso díñahbévajtéma.
Con ayuda de tu profesor, escucha el trabalenguas de la página 62 y practica con tus 
compañeros.

¿Ínéhji néévaháñé 
dííkyáánimútsí 
díítsííjuma újcuhíjkyá?

¿Qué productos cosechan 
tu papá y tu mamá? 

Úcuhíjkyámútsí píícaá, 
baajúri, pákyoómu.

Cosechan yuca brava, yuca 
buena y yuca dulce.

Téhdure újcumútsí 
cudsi. También cosechan piñas.

Táátsííju ujcú mátsajca. Mi mamá cosecha maní.

Mehéú ujcú áhone, 
meéme.

Mi tía cosecha macambos y 
pijuayos.

Taalléú ujcú niímu, uji. Mi abuela cosecha umarís y 
plátanos. 

Cúdsiha Piña

Mátsájawa Maní

Aáho Macambo

Táátsííjuú Mi mamá

Mehéu Mi tía

Taalléú Mi abuela

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

Mátsajca tsacá tsácá 
aatsáriu tsajtyé tsatsa 
ováhtsá tsává tsááne 
tsárityu. 

0217p062
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo nííjíwá 
wákimyéi, ááne míítyétsíkyutsa méípivyéjtsó tsííñé nííjíwá 
wákimyéi. 

Díñe nííjíwá wákimyéí díñahbévajté úmiwávu. 

Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente el trabalenguas de la página 62 y, en pa-
reja, crea un trabalenguas sobre algún producto de la cosecha. 

Recita tu trabalenguas ante tus compañeros.

0217p062
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne danújcú 
dillóháñe. 

1 4

62

5

3

¿Ínehjí méétsííjumútsí 
méécáánima újcuhíjkyá 
úcuhíjkyá?
¿Qué productos cosechan nuestras 
mamás y nuestros papás?

¿Iiná mémeenú úmihétu 
meújcúnéhjitu?
¿Qué hacemos con los productos que 
cosechamos?

¿Iiná mémeenú píícátuú?
¿Qué preparamos con la yuca?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Ínehjí métsajtyé wañéhjivu? 
¿Qué se lleva a la fiesta tradicional?

¿Ínéhjitú méuménú cáhgúnuco?  
¿Con qué  mezclamos la cahuana?

¿Ínehjí úmihétú meújcunéhjí ú 
imílléhi?
¿Qué productos de la cosecha te 
gustan?
 

Dóhnova iiná éhnííñevu u ímilléné u wáájánéhjitu, ááne duhjétsó 
díñabévajtéke.
Dibuja lo que más te gustó aprender y compártelo con tus compañeros.

Ínehjíjucó mewáájacúne
Lo que hemos aprendido
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Íveekí mewáájane 
Propósitos de aprendizaje

Ú úúbálleé ínéhjirí wahpéjteke mellííñajááne. Compartir información sobre los instrumentos o 
herramientas para cazar aves.

Méwaajácuú dahpénéého Conocer la trampa de hoja de shapaja.

Ú caatúnuú dahpénééhori meúúvétsóné 
wahpéjte mémeháñe.

Escribir nombres de aves que cazamos con la tram-
pa de hoja de shapaja.

Waája 5
Experiencia de aprendizaje 5

Méwaajácú ínéhjirí mellííñajááné 
iámema wahpéjteke

Reconocemos los instrumentos que utilizamos para cazar aves
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Méihjyúvácatsí ínéhjirí wahpéjteke 
mellííñájááneri

Conversamos sobre los instrumentos o herramientas que usamos para cazar aves

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 4

2 5

63

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iiná ú iité úmehééné rahjári?
¿Qué hay entre los árboles?

¿Iiná wajpi llíkyuhcó?
¿Qué jala el hombre?

Íhjyuú 1
Situación 1

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná tsiime meenú? 
¿Qué hacen los niños?

¿Iiná walle meenú? 
¿Qué hace la mujer?

¿Íínerí wahpéjteke méllííñajáá? 
¿Con qué cazamos aves?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
Ahora sí, vamos a aprender a hablar en nuestra lengua bora.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori lleebo Nebállema 
Pacúí íhjyúvajcátsi, ááne waajácú ihjyúhañe. 
Con ayuda de tu profesor, escucha el diálogo entre Neballe y Pacui, y conoce el 
significado de las expresiones. 

¿Íínerí méllííñajáá 
wahpéjteke? ¿Con qué cazamos aves? 

Méllííñajáá 
dahpénééhori.

Con trampa de hoja de 
shapaja.

¿Kiátú mépikyóó 
dahpénéého? ¿Dónde se pone la trampa?

Mépikyóó 
téhíwuúcúrahjátu.

Se pone entre dos 
quebradas.

¿Íveekí mépikyóó 
tétsihdyu? ¿Por qué se pone ahí?

Tétsii wahpéjté 
úllénélliíhye.

Porque por ahí caminan las 
aves.

¿Ííné wahpéjteké 
métaavá? ¿Qué aves cazamos?

Métaavá ááwákeé, 
déénehéke, cúwahóke. 

Cazamos perdiz, 
trompetero, pucacunga. 

Tsáijyu méúúvetsó 
úúcúmeke.

A veces atrapamos 
punchana.

Téhdure méúúvetsó 
ahtsíkyori.

También cazamos con 
trampa de palito flexible.

Llííñajáá  Cazar

Wahpéjte Aves

Dahpénéého Trampa

Tééhíwu Quebrada 

Íveekí Por qué

Ááwaá Perdiz

Déénehe Trompetero

Cúwaho Pucacunga

Úúcume Punchana

Ahtsíkyo Trampa flexible

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0218p067
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Míítyétsíkyutsa, díñahbévajté úmiwávú ú neé Pacúima Nebállé 
íhjyuváne.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo Nebállé 
Pacúima íhjyúvajcatsíñe, ááne nujtso díñahbévajtéma. 
Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente el diálogo entre Nebálle y Pacúi, y 
practica con tus compañeros.

En pareja, delante de tus compañeros, representa el diálogo entre Pacúi y Nebálle.

0218p067
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Méwaajácú dahpénéého
Conocemos la trampa de hoja de shapaja

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 4

2 5

63

¿Iiná tsímenéécú meenú? 
¿Qué hacen los dos niños?

¿Iiná wálléhwu meenú? 
¿Qué hace la niña?

¿Múha nériivyé úméheri? 
¿Quién sube al árbol?

Íhjyuú 2
Situación 2

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná uwááboobe meenú? 
¿Qué hace el profesor?

¿Iiná walle pihchúcunú? 
¿Qué carga la mujer?

¿Muhdú dahpénéého? 
¿Cómo es la trampa de hoja de shapaja?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori dehve bááhullérí 
íjkyaháámi, ááne dihte oonóva. Átsihdyu dañújcú dillóháñe. 

1 3

2 4

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Kéeméháámi  eevéháámi? 
¿Qué tipo de texto es?           

Con ayuda de tu profesor lee el texto de la parte inferior de esta página y observa el 
dibujo. Luego, responde las siguientes preguntas.

¿Múúmá wajpi ihjyúvá? 
¿Con quién conversa el hombre?

¿Íínetú eevéháámí ihjyúvá? 
¿De qué tratará el texto?

Míítyétsíkyutsa meéévé waajácuháámi, aane meííté oonóva. 
Átsihdyu, dehve páhijyáwá pañe íjkyané caátu, ááne taabo 
eevéháámi mémé u íjtsúcunúne. 
En pareja y con ayuda de tu profesor, lee el texto y observa la imagen. Luego, lee los 
títulos de los siguientes recuadros y pinta el que crees que corresponde

Nebálle: ¿Íínerí méllííñajáá 
wahpéjteke?

Pacúi: Méllííñajáá 
dahpénééhori.

Nebálle: ¿Kiátú mépikyóó 
dahpénéého?

Pacúi: Mépikyóó 
téhíwuúcúrahjátu.

Nebálle: ¿Íveekí mépikyóó 
tétsihdyu?

Pacúi: Tétsii  wahpéjté 
úllénélliíhye.

Amómé lliiñája Wahpéjté lliiñája
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Díuwáábolle mitya  díuwáábóóbé piáábori dañújcú eevéháámitu 
íjkyáne dílloháñe.

Dájtyumi ááne lliúcú pájijto ímí cáátuváné, ááne pajtsíró uhné u 
éévénetu tene néhduú.

Pájtsiro eevéháámitu menééné wahpéjteke

Con ayuda de tu profesor, responde las siguientes preguntas referidas al texto.

Identifica y subraya las afirmaciones correctas de acuerdo al texto.

Encierra en un círculo las aves relacionadas con el texto.

1

1

2

2

3

3

¿Íínerí méllííñajáá wahpéjteke?

¿Kiátú mépikyóó dahpénéého?

¿Íveekí mépikyóó tétsihdyu?

Wahpéjteke méllííñajáá dahpénééhori.

Mépikyóó úméhé níjcáutu.

Tétsii wahpéjté úllénélliíhye.
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 4

2
5

3

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Muuté wahpéjté ijkyá? 
¿Qué aves hay?

¿Múúbeké tsííñé iáábeke ú 
iité oonóvatu?
¿Qué otro animal ves en el dibujo?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná ááwa menú?  
¿Qué hace la perdiz?

¿Kééné wahpéjté uuvé 
dahpénééhori? 
¿Qué aves cazamos con trampa de hoja de 
shapaja?

Méwaajá dahpénééhori úúvéné 
wahpéjte mémeháñe

Aprendemos nombres de aves que cazamos con la trampa de hoja de shapaja

Íhjyuú 3
Situación 3

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Dúhjetétsó íhjyúhañe páhijyáwájí pañétú íjkyáné ihjyúviiúnema 
tene néhdu u cáátúnúneri.

Cáátunu wahpéjte mémeháñé íoonóvá úníutu.

Completa las oraciones con las palabras de los recuadros, según corresponda.

Escribe el nombre de las aves al lado de cada imagen.  

• Dahpénééhori ________________ uuvé.

• Déénehe uuvé  ________________.

• Tsáijyu úúveebe   ________________.

dahpénééhori úúcume ááwa
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Íhjyúviiúné dímíbájchóne caatúnú tsáné ihjyu.

Dóhnova míítyétsikye wahpéjtemútsikye, ááne caatúnú 
imyémeháñe.
Dibuja dos aves y escribe sus nombres.

Ordena las palabras y forma oraciones.

Úúcume 

ullé

Cúwaho

úúve

bájúneri

wáámené 

dahpénééhori 

Ááwa 

wájcávuú
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Méihjyúvájcatsí méétáhdímuma, 
téhdure méétáállémuma ínéhjirí 

wahpéjteke mellííñájánéhjiri
Conversamos con nuestras abuelas y nuestros abuelos sobre las trampas para cazar aves

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1

2 4

3¿Múúmá tsíímene ihjyúvá? 
¿Con quién conversa el niño? 

¿Iináhjáubá neebe tahdíuke?
¿Qué le dirá al abuelo?

Íimítsíi 
Actividad interactiva

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Kiá ááwaá? 
¿Dónde está la perdiz?

¿Iiná ááwa meenú? 
¿Qué hace la perdiz?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.



76

Lléébo íhjyuú, ááne dihte oonóvaháñe.
Escucha las expresiones del diálogo y relaciónalas con las tarjetas.  

¿Íínerí méllííñajáá 
wahpéjteke? ¿Con qué cazamos aves? 

Méllííñajáá 
dahpénééhori.

Con trampa de hoja de 
shapaja.

¿Kiátú mépikyóó 
dahpénéého? ¿Dónde se pone la trampa?

Mépikyóó 
téhíwuúcúrahjátu.

Se pone entre dos 
quebradas.

¿Íveekí mépikyóó 
tétsihdyu? ¿Por qué se pone ahí?

Tétsíiyi ditye 
úllénélliíhye.

Porque por ahí caminan las 
aves.

¿Ííné wahpéjteké 
métaavá? ¿Qué aves cazamos?

Métaavá ááwákeé, 
déénehéke, cúwahóke. 

Cazamos perdiz, 
trompetero, pucacunga. 

Tsáijyu méúúvetsó 
úúcúmeke.

A veces atrapamos 
punchana.

Téhdure méúúvetsó 
ahtsíkyori.

También cazamos con 
trampa de palito flexible.

Llííñajáá Cazar

Wahpéjte Aves

Dahpénéého                                Trampa

Tééhíwu Quebrada 

Íveekí Por qué

Ááwaá Perdiz

Déénehe Trompetero

Cúwaho Pucacunga

Úúcume Punchana

Ahtsíkyo Trampa flexible

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0219p076
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Díhjyúbajcátsí díítyáállémuma, téhdure díítyáhdímuma ínéhjirí 
wahpéjteke mellííñájánéhjiri. Átsihdyu ú kíjtyuú wahpéjteke 
íñébatu, ááne ú caatúnuú imyémeháñe.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori duhjétsó uhné 
u kíjtyúné wahpéjteke. Átsihdyu ú úúbálleé iináhjané 
díítyáhdímuma u íhjyuváne.

Conversa con tus abuelos sobre las trampas para cazar aves. Luego, con un compañero, 
elabora tallados de aves con corcho de aguaje y escribe sus nombres.

Con ayuda de tu profesor, presenta las aves que tallaste con tu compañero. Luego, 
comenta qué conversaste con tus abuelos. 
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne danújcú 
dillóháñe. 

1

52

63

4¿Ínehjíjucó mewáájacúne?  
¿Qué hemos aprendido?

Íínerí wahpéjte méllííñajáá?  
¿Con qué  cazamos aves?

¿Muhdú mémeenú dahpénéého? 
¿Cómo se hace la trampa de hoja de 
shapaja?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Kiátú mépikyóó dahpénéého?
¿Dónde se pone la trampa?

¿Ííné wahpéjteké métaavá? 
¿Qué aves cazamos?

¿Muutéké tsííñé wahpéjteké ú 
waajácú?
¿Qué otras aves conoces?

Dóhnova iiná éhnííñevu u ímilléné u wáájánéhjitu, ááne duhjétsó 
díñabévajtéke.
Dibuja lo que más te gustó aprender y compártelo con tus compañeros. 

Ínehjíjucó mewáájacúne
Lo que hemos aprendido
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Waája 6
Experiencia de aprendizaje 6

Méájtyumí ínéhji májchoháñé bájú 
pañétú métsívanéhji
Identificamos los alimentos que traemos del monte

Íveekí mewáájane
Propósitos de aprendizaje
Ú neé ínéhji májchoháñé bájú pañétú 
metsívane. 

Expresar información sobre los alimentos que trae-
mos del monte.

Ú waajácuú bájú pañétú metsíváne 
májchoháñe mémeháñé.

Identificar los nombres de los alimentos que trae-
mos del monte.

Ú bájú pañétú metsíváne májchoháñe 
mémeháñé.

Escribir los nombres de los alimentos que traemos 
del monte.
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Méihjyúvájcatsí bájú pañétú 
metsíváne májchoháñetu

Conversamos sobre los alimentos que traemos del monte

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 4

2 5

63

¿Ííné uméhééné ú iité oonóvatu?
¿Qué árboles ves en el dibujo?

¿Muubé iáábé úméhé déjúcori? 
¿Qué animal está al pie del árbol?

¿Iiná wajpi ujcú ájpáhyébatu?
¿Qué extrae el hombre del tronco de 
aguaje?

Íhjyuú 1
Situación 1

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Múúbé iáábé nújpakyo adó? 
¿Qué animal está tomando agua?

¿Múúbeké tsíímene pijyúcuú?
¿Qué cogerá el niño con el anzuelo?

¿Ínéhji májchó métsivá bájútuú?
¿Qué alimentos traemos del monte?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
Ahora sí, vamos a aprender a hablar en nuestra lengua bora.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbe píáábori lleebo Pacúí 
Nebállema íhjyúvájcátsíñe, ááne waajácú ihjyúhañe.
Con ayuda de tu profesor, escucha el diálogo entre Pacúí y Neballe, y conoce el 
significado de las expresiones.

¿Ínéhjí májchó 
métsivá bájútuú? 

¿Qué alimentos traemos 
del monte? 

Métsivá mííjille, iñe, 
oíyaji.

Traemos copal huayo, 
aguaje, umarí silvestre.

Téhdure métsivá 
ájpake, ménííkyeke. 

También traemos suris y 
curuinsis. 

Éíjyúu llihíú tsivá 
níhjyáwake.

El otro día mi papá trajo 
un hualo.

Tsáijyu métsivá 
méénikye. A veces traemos sajino.

Mepíjkyúijyu 
métsivá amómeke.

Cuando “anzueleamos” 
traemos pescados.

Mííjille Copal huayo

Iñe Aguaje

Oíyaji Humarí silvestre

Ajpakyo Suri

Meéni Sajino

Níhjyawa Hualo

Amóme Pescados

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0220p081
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Lleéébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne pajtsíró 
dibye nédu nénéhji.

Tu profesor mencionará las siguientes expresiones: métsivá ménííkyeke (‘traemos 
curuinsi’), métsivá méénikye (‘traemos sajino’), métsivá níhjyáwake (‘traemos 
hualo’). Tú encerrarás en un círculo las imágenes que correspondan a esas 
expresiones. 

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbe píáábori tsiiñe lleebo Pacúí 
Nebállema íhjyúvajcátsíñe, ááne nujtso díñahbévajtéma. 
Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente el diálogo entre Pacúí y Neballe, y 
practica con tus compañeros.

Escucha a tu profesor y encierra en un círculo las imágenes según las expresiones que 
mencione.

0220p081
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Méwaajácú bájú pañétú metsíváne 
májchoháñe

Conocemos los alimentos que traemos del monte

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 4

2 5

63

¿Iiná ávyéjujtétsí úújetsó? 
¿Qué muestran los curacas?

¿Muhdú tújpáúwuúji méme? 
¿Cómo se llama el fruto rojo?

¿Kéénetú cáhgúnuco 
méuménú? 
¿Con cuál producto mezclamos la 
cahuana?

Íhjyuú 2
Situación 2

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿A úújetsómé wahpéjteke?
¿Hay aves entre los productos?

¿Iiná wálléhwu uubákyunú? 
¿Qué está señalando la niña?

¿Ínehjí báju májchoháñé ú 
waajácú? 
¿Qué alimentos del monte conoces?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori dehve bááhullérí 
íjkyaháámi, ááne dihte oonóva. Átsihdyu dañújcú dillóháñe.

143 pááginátú dúúcúne díícatétsó eevéháámí néhdu nééné.

1 3

2 4

¿Iiná ú iité oonóvatu?
¿Que ves en el dibujo?

¿Iiná  wálléhwu   meenú? 
¿Qué está haciendo la niña?

Con la ayuda de tu profesor, lee el texto de la parte inferior de esta página y observa el 
dibujo. Luego, responde las siguientes preguntas.

¿Íínetú eevéháámí ihjyúvá?
¿De qué tratará el texto?

¿Múhjáa caatúnú? 
¿Quién lo habrá escrito?

Bájú pañé májchoháñe

¿Ínéhji májchó métsivá bájú 
pañétu? 

Métsivá mííjille, iñe, oíyaji.

Téhdure métsivá ájpake, 
ménííkyeke. 

Éíjyúu llihíú tsivá níhjyáwake.

Tsáijyu métsivá méénikye. 

Mepíjkyúijyu métsivá 
amómeke.

Después de leer el texto, recorta y pega las imágenes de la página 143 que están 
relacionadas con la lectura.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori dañújcú dillóháñe 
waajácúháámitu u éévedu. 

Dájtyúmíne taabo ímí cáátuváné ímíjyú úmitu ☺, áánetu ímítyú 
cáátuváné taabo kímóóvé úmitu ☹, uhné u éévénetu tene 
néhduú. 

Pájtsiro eevéháámitu tene néhdu nééné oonóvaháñetu.

Con ayuda de tu profesor, responde las preguntas referidas al texto.

Identifica y colorea las afirmaciones correctas ☺ o incorrectas ☹ de acuerdo al texto.

Encierra en un círculo las imágenes relacionadas con el texto.

1

1

2

2

3

3

¿Ínéhji májchó métsivá bájú pañétu?

¿Iiná tsiiñe majcho métsivá bájútuú?

¿Iiná métsivá mepíjkyúijyu? 

Bájú pañétú métsivá ájpake.     ☺ ☹

Tsáijyu métsivá méénikye.                  ☺ ☹

Mepíjkyúijyu métsivá niímu.               ☺ ☹
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Méwaajá bájú pañétú metsíváne 
májchoháñe mémeháñe

Íhjyuú 3
Situación 3

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 3

2 4

¿Kiá tsiíme? 
¿Dónde están los niños?

¿Iiná walle úújetsó?
¿Qué les muestra la mujer?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná wajpi úújetsó? 
¿Qué está mostrando el hombre?

¿Ínéhji májchoháñé ú iité 
méétsáwá hallúri?
¿Qué alimentos ves sobre la mesa?

Aprendemos los nombres de los alimentos que traemos del monte

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Dúhjetétsó íhjyútsiibáné páhijyáwájí pañétú cáátúváné 
ihjyúviiúneri.

Llíucu pájito imyémetu oonóvavu.

Cáátunu bájú pañétú metsíváne májcho mémeháñe.

Completa las oraciones con las palabras de los recuadros, según corresponda.

Une cada nombre con su respectivo dibujo.

Escribe el nombre de los alimentos que traemos del monte. 

• Bájú pañétú métsivá  ________________.

• O dóó  ________________.

• Mepíjkyúijyu métsivá   ________________.

amómeke ájpakemííjille

meéni

níhjyawa

ménííkyeu
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Dóhnova míñéecu bájú pañétú metsíváne májcho, ááne caatúnú 
imyéme. 
Dibuja dos alimentos que traemos del monte y escribe sus nombres.

Íhjyúviiúné dímíbájchóne caatúnú ihjyútsiibáne. 
Ordena las palabras y forma oraciones.

Llihíú

méénikye

métsivá 

tsivá

métsivá

amómeke

níhjyáwáke

Tsáijyu 

Mepíjkyúijyu
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Méoonóvá bájú pañétú metsíváne 
májchoháñe

Dibujamos alimentos que traemos del monte

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 3

2 4

¿Iiná wajpi tsivá waahíiyi? 
¿Qué trae el hombre en el 
capillejo?

¿Ííná walle tsajtyé úvérújtsiyi? 
¿Qué trae la mujer en la canasta?

Íimítsíi 
Actividad interactiva

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná tsiiñe majcho métsivá bájú 
pañétu?
¿Qué otros alimentos traemos del monte?

¿Iiná wállehwu uubákyunúhi? 
¿Qué está señalando la niña?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbe piáábori lleebo ínéhji májchó 
bájútu metsívane Pacúí úúballéne, ááne waajácú íhjyúhañe.
Con ayuda de tu profesor, escucha lo que dice Pacúi sobre qué alimentos traemos del 
monte y conoce el significado de las expresiones. 

¿Ínéhji májchó métsivá 
bájú pañétu? 

¿Qué alimentos traemos 
del monte? 

Bájú pañétú métsivá 
míijille.

Del monte traemos copal 
huayo.

Téhdure metsváne iñe. También traemos aguajes.

Tsáijyu métsivá oíyaji. A veces traemos umarí 
silvestre.

Tahdíúpe tsivá ájpake. Mi abuelo trajo suris.

Waháú imíllé 
níhjyáwama méníikyeke.

A mamá le gusta el hualo y 
los curuinsis.

Mííjílle Copal huayo

Íñeho Aguaje

Oíyaji Umarí silvestre

Ájpakyo Suri

Níhjyawa Hualo

Ménííkyeu  Curuinsi

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0221p090
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo ínéhji 
májchó bájútu metsívane Pacúí úúballéne, ááne dóhnóváne 
caatúnú ténéhji mémeháñé. 

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori díñahbéllema mitya 
díñahbéébema meúcujcatsíñe méuujétsó bájú metsíváne 
májchó oonóvaháñé. Téhdure imyémeháñé mécaatúnuco.

Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente lo que dice Pacúi sobre los alimentos que 
traemos del monte. Luego, dibuja y escribe el nombre de cada alimento.

Con ayuda de tu profesor, agrúpate con un compañero y presenten sus dibujos sobre los 
alimentos que traemos del monte. También, escriban sus nombres. 

0221p090
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne danújcú 
dillóháñe. 

1

42

3¿Ínehjíjucó mewáájacúne? 
¿Qué hemos aprendido?

¿Ínéhji májchó métsivá 
bájútuú? 
¿Qué alimentos traemos del monte?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Ínehjí báju májchotu ú imílléhi? 
¿Qué alimentos del monte te gustan?

Cáátunu tsáhojtsíneva bájútu 
metsiváne májcho mémeháñe. 
Escribe cinco nombres de alimentos 
que traemos del monte.

Dóhnova iiná éhnííñevu u ímilléné u wáájánéhjitu, ááne duhjétsó 
díñabévajtéke.
Dibuja lo que más te gustó aprender y compártelo con tus compañeros.

Ínehjíjucó mewáájacúne
Lo que hemos aprendido
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Waája 7
Experiencia de aprendizaje 7

 Méihjyúvájcatsí méhcóómiyi 
mííhévátúné amómedítyu
Conversamos sobre los peces sin escamas de nuestra comunidad

Íveekí mewáájane
Propósitos de aprendizaje

Ú waajácuú mííhévátúné amómeke. Conocer peces sin escamas.

Díñe mííhévátúné amómeke. Mencionar los nombres de los peces sin escamas.

Ú catúnuú mííhévátúné amóme mémeháñe. Escribir los nombres de los peces sin escamas.
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Méwaajácú kééné amómé tsá 
mííhévatúne

Conocemos qué peces no tienen escamas

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 3

2 4

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iiná wajpi tsajtyé? 
¿Qué lleva el hombre?

Íhjyuú 1
Situación 1

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná tsíímene meenú téhíúníuri? 
¿Qué hace el niño en la orilla del río?

¿Kééné amómé tsá mííhévatúne? 
¿Qué peces no tienen escamas?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
Ahora sí, vamos a aprender a hablar en nuestra lengua bora.
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¿Kééné amómé tsá 
mííhévatúne?

¿Qué peces no tienen 
escamas?

Íjtye tsá mííhévatúne: 
mácahba, cuhríba, 
ánou.

No tienen escamas: cunchi 
mama, zúngaro, bagre.

Téhdure míhbajyu, 
ájíjtahi, caacáu.

También el cunchi, bocón 
y novia.

Íñahá macáhbama 
piiyái tsá mííhévatúne.

El pez torre y achara 
tampoco tienen escamas.

Áhdure íjtyácó 
macáhbama báñéhei. Ni el saltón ni la shiripira.

Mácahba Cunchi mama

Cuhríba Zúngaro

Ánou Bagre

Míhbajyu Cunchi

Ájíjtahi Bocón

Caacáu Novia

Íñahá macáhba Pez torre

Piiyái Achara

Íjtyácó macáhba Saltón

Báñéhei Shiripira

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori lleebo mííhévátúné 
amómedítyú Pacúí meke nééneé, ááne waajácú íhjyúhañe. 
Con ayuda de tu profesor, escucha los nombres de peces sin escamas que menciona 
Pacúi y conoce el significado de las expresiones.  

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0222p095
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Kíhdyahínú 139 paginatú mííhévátúné amómeke. Átsihdyu 
méuujétsó díñahbébajtéké imyémeháñé néémere.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori tsiiñe lleebo Pacúí 
mííhévátúné amómedítyú meke nééneé, ááne menújtsó 
díñahbévajtémá.
Con ayuda de tu profesor, escucha nuevamente el diálogo en el que Pacúi menciona los 
peces sin escamas y practica con tus compañeros.

Recorta y pega las imágenes de los peces sin escamas de la página 139. Luego, 
muéstralas en el aula y menciona sus nombres.

0222p095
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Menéé mííhévátúné amómeke
Mencionamos los peces que no tienen escamas

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1

4
2

3¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

 
¿Caatyé mííhévátúné amómé 
únéú pañe? 
¿Qué peces sin escamas hay en la 
cocha?

Íhjyuú 2
Situación 2

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Caatyé mííhévatúmé tééhíwúú 
pañe? 
¿Qué peces sin escamas hay en la 
quebrada?

¿Muutéké tsíjtyeke mííhévátúné 
amómeke ú waajácú?
¿Qué otros peces sin escamas podrías 
mencionar?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Míítyétsíkyutsa meéévé waajácuháámi, aane meííté oonóva. 
Átsihdyu, dehve páhijyáwá pañe íjkyané caátu, ááne taabo 
eevéháámi mémé u íjtsúcunúne.
En pareja, y con ayuda de tu profesor, lee el texto y observa la imagen. Luego, lee los 
títulos de los siguientes recuadros y pinta el que crees que corresponde.

Íkyooca méwaajácuú 
mííhévátúné amóme 
mémeháñe. 

Mácahba, cuhríba, ánou, 
míhbajyu. 

Ájíjtahi, caacáu, iñahá 
macáhba, piiyái. 

Íjtyácó macáhba, báñéhei. 

Mííhéváné amóme. Mííhévátúné amóme.

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 3

2 4

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Kéeméháámi eevéháámi?
¿Qué tipo de texto es?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Íinetú eevéháámí ihjyúvá?
¿De qué tratará el texto?

¿Múhjáa caatúnú?
¿Quién lo habrá escrito?
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori dañújcú dillóháñe 
eevé háámitu tene néhduú. 

Dájtyúmíne taabo ímí cáátuváné ímíjyú úmitu ☺, áánetu ímítyú 
cáátuváné taabo kímóóvé úmitu ☹, uhné u éévénetu tene 
néhduú.

Pájtsiro eevéháámitu tene néhdu nééné oonóvaháñetu, ááne 
diñe imyémeháñe.

Con ayuda de tu profesor, responde las siguientes preguntas referidas al texto.

Identifica y colorea las afirmaciones correctas ☺ o incorrectas ☹ de acuerdo al texto.

Encierra en un círculo las imágenes relacionadas con el texto y menciona sus nombres.

1

1

2

2

3

3

¿Kééné amómé tsá mííhévatú?

¿Kaatyé amómeké ú waajácú?

¿Kaatyé amómeké ú imíllé?

Ájíjtahi tsá mííhévatú.                  ☺ ☹

Ánou miihévá.                             ☺ ☹

Íñahá macáhba tsá mííhévatú.           ☺ ☹

Luego, con ayuda de tu profesor, recorta las tarjetas de la página 161. Después, 
formen grupos de cinco. En cada grupo, colocarán las tarjetas volteadas sobre 
la mesa y las mezclarán. Por turnos, un integrante elegirá una tarjeta y, antes de 
voltearla, dirá a qué pez cree que corresponde (Por ejemplo: “cuhríba”). Si acierta 
con la imagen, se queda con la tarjeta; si no, la dejará volteada nuevamente. El 
juego terminará cuando adivinen todos los nombres de los peces. 
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Méwaajá mííhévátúné amóme 
mémeháñe

Íhjyuú 3
Situación 3

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 3

2 4

¿Iiná walle meenú? 
¿Qué hace la mujer?

¿Iiná badééjá pañe? 
¿Qué hay en la bandeja?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiné amóóbeké tsíímene dóó? 
¿Qué pescado está comiendo el niño?

¿Ííné amómeké ú waajácúhi? 
¿Qué pescados te gustan?

Aprendemos los nombres de los peces sin escamas

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Dúhjetétsó íhjyúhañe páhijyáwá pañétú íjkyáné ihjyúviiúnema 
muhdú tene íjkyáiyódu.

Cáátunu amóme mémeháñé íoonóvá úníutu.

Completa las oraciones con las palabras de los recuadros, según corresponda.

Escribe el nombre de los peces al lado de cada imagen.  

• Walle túú   ______________________.

• Ó imíllé   ________________________.

• Ájíjtahi tsá    _____________________.

mííhévatúne ánóukecuhríbake
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Kíhdyahínúne taabo 147 paginatú 160 paginavu íjkyáné 
amómeke. Átsihdyu caatúnú imyémeháñe.
Pinta los peces sin escamas de la página 147 a la página 159. Luego, escribe sus nombres.

Íhjyúviiúné dímíbájchóne caatúnú ihjyúhañe.
Ordena las palabras y forma oraciones.

túú

Ó

mííhévatú

báñéhéikye

pijyúcú

tsá

Waháú

ánóuke

Báñéhei 
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Mékijtyú íñújúíkyówatu amómeke
Elaboramos peces con topa

Íimítsíi 
Actividad interactiva

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 3

42

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Iiná wajpi tsivá? 
¿Qué trae el hombre?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Kééné amómeké mííhévátúmeke ú 
waajácú?
¿Qué peces sin escamas conoces?

¿Ííné amóómé mííhévátúmeke ú imíllé? 
¿Qué pescados sin escamas te gustan?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Lléébo Pacúima Neballé ihjyúvajcatsíñe, ááne waajácú iiná 
ihjyúhañe nééneé.
Escucha el diálogo entre Pacúi y Neballe, y conoce el significado de las expresiones.

¿Kééné amómé tsá 
mííhévatúne? 

¿Qué peces no tienen 
escamas?

Mácahba, cuhríba, 
ánou.

El cunchi mama, zúngaro, 
bagre.

Téhdure míhbajyu, 
ájíjtahi, caacáu. También el cunchi, bocón, 

novia.

Íñahá macáhbama 
piiyái tsá 
mííhévatúne.

El pez torre y achara no 
tienen escamas.

Áhdure íjtyácó 
macáhbama báñéhei.

También el saltón y la 
shiripira.

Mácahba Cunchi mama

Cuhríba Zúngaro

Ánou Bagre

Míhbajyu Cunchi

Ájíjtahi Bocón

Caacáu Novia

Íñahá macáhba Pez torre

Piiyái Achara

Íjtyácó macáhba Saltón

Báñéhei Shiripira

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

Neballé: ¿Kééné amómé tsá 
mííhévatúne?

Pacúima: Íjtye tsá mííhévatúne: 
mácahba, cuhríba, ánou.

Neballé: ¿Kaatyé tsijtye tsá 
mííhévatúne?

Pacúima:Téhdure míhbajyu,  
ájíjtahi, caacáu, íñahá macáhbama 
piiyái, íjtyácó macáhba, báñéhei.

 

0223p104
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Díñahbéllema mitya díñahbéébema íñújúíkyotu mekíjtyú 
mííhévátúné amómeke.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori méuujétsó ámúhtsíñe 
díñahbéllema mitya díñahbéébema mekíjtyúné amómeke.

Con un compañero, y utilizando topa, elabora peces sin escamas.

Con ayuda de tu profesor, presenta los peces que elaboraste con tu compañero.
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Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne danújcú 
dillóháñe. 

1

52

63

4¿Ínehjíjucó mewáájacúne? 
¿Qué hemos aprendido?

¿Kééné amómé tsá mííhévatú? 
¿Qué peces no tienen escamas?

¿Kaatyé mííhévátúmeke ú 
waajácú? 
¿Qué peces sin escamas conoces?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Ííné amómeké ú waajácúhi? 
Elaborar ¿Qué pescados te gustan?

¿Ííné amómeké ú kijtyú?
¿Qué pez peces elaboraste?

¿Muhdú nétsihjírí amómé 
ijkyáhi? 
¿En qué lugares viven los peces?

Dóhnova iiná éhnííñevu u ímilléné u wáájánéhjitu, ááne duhjétsó 
díñabévajtéke.
Dibuja lo que más te gustó aprender y compártelo con tus compañeros.

Ínehjíjucó mewáájacúne
Lo que hemos aprendido
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Waája 8
Experiencia de aprendizaje 8

Menéé ínehjí bájú pañétú meújcune
Mencionamos los productos del monte

Íveekí mewáájane
Propósitos de aprendizaje

Ú neé ínéhjí bájú pañétú meújcune. Expresar información sobre los productos del 
monte.

Ú ájtyúmií ínéhji májchoháñé bájú pañétú 
meújcune. Identificar los productos comestibles del monte.

Ú caatúnuú bájú pañétú meújcunéhji 
májcho mémeháñe.

Escribir los nombres de los productos 
comestibles del monte.
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Méwaajácú ínehjí bájú pañétú 
meújcunéhji

Reconocemos los productos del monte

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe. 

1 4

2
5

6
3

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Íínerí wajpi kaanú ííbii? 
¿Con qué machaca el hombre la 
coca?

¿Ííné uméhetú cuumu 
méénúmeí? 
¿De qué árbol se hace el manguaré?

Íhjyuú 1
Situación 1

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Íínetú mémeenú cátsoówa? 
¿Con qué se elabora la base del 
rallador?

¿Íínetú mémeenú níjtyuba? 
¿Con qué se elabora el cedazo?

¿Ínehjí bájútu meújcunéhjí ú 
waajácú? 
¿Qué productos del monte conoces?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
Ahora sí, vamos a aprender a hablar en nuestra lengua bora.
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¿Muutéké bájúné iámeke 
medóó?

¿Qué animales del 
monte comemos?

Medóó tájcuke, ááwákeé, 
llíhpyeke. 

Comemos majás, 
perdiz, ratón. 

¿Ínehjí bájúné imyéjú 
mélleené?

¿Qué frutas del monte 
comemos?

Mélleené mííjille, iñe, 
múútsuú. 

Comemos copal 
huayo, aguaje, leche 
huayo.

¿Ínehjí tsíñehji bájú pañétú 
meújcune mémajchó?

¿Qué otros alimentos 
del monte comemos?

Mémajchó tóóllíújillííhyo, 
téhdure tóókeé. 

Comemos chonta y 
shapaja.

Medóó Comemos

Mémajchó Comemos

Tajcu Majás

Ááwaá Perdiz

Llihpye Ratón

Mííjille Copal huayo

Iñe Aguaje 

Múútsuú Leche huayo

Tóóllíújillííhyo Chonta

Tóókeé Shapaja

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori llebo majtsíjyu, ááne 
majtsívá díñahbévajtéma.
Con ayuda de tu profesor, escucha la canción y canta con tus compañeros.

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

Bájúné pañétú meújcunéhjí

medóóhi, mémajchóhi, 
mélleenéhi. 

IPÁJU

Tájcuke, ááwáke, llíhpyeke 
medóóhi.

Mííjille, iñe, múútsu mélleenéhi.

Tóóllíújillííhyo, tóókeé 
mémajchóhi.

Panévavu bájune meke ajcúhi.

(estrofas)

ÍUUJÉTE(coro)

0224p109
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Díhcu dillo u áñújcúneri díñahbévajtéma. 
Juega a la ronda de preguntas y respuestas con tus compañeros. 

En compañía de tu profesor, dirígete al patio con tus compañeros. Luego, 
formados en círculo, lanza una pelota a  un compañero y hazle una pregunta. Él 
recibirá la pelota, responderá y hará una nueva pregunta a otro compañero. El 
juego continuará hasta que hayan usado todas las expresiones que aprendieron.

¿Muutéké bájúné 
iámeke medóó?

Kíhdyahínúne díícatétsó 141 paginatú íjkyáné oonóvá bájútu 
meújcunéhji. Átsihdyu duhjétsó imyémeháñé néébere.
Recorta y pega las imágenes de los productos del monte de la página 141. Luego, 
muéstralas en el aula y menciona sus nombres.

Medóó tájcuke, 
ááwákeé, llíhpyeke. 
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Méájtyumí ínehjí memájchone bájú 
pañétú meújcúnéhji
Identificamos los productos comestibles del monte

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 3

4
2

¿Aca ihya iiná wajpi tsivá 
úvérújtsiyi?
 ¿Qué traerá el hombre en la canasta?

¿Iináhjané walle pañénú 
úvérújtsí pañévu?
¿Qué colocó la mujer en la canasta?

Íhjyuú 2
Situación 2

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Aca ihya iiná oohííbyé ójojcó?
¿Por qué estará ladrando el perro?

¿Ínehjí bájúenéhjí mémajchó? 
¿Qué productos del monte son 
comestibles?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori dihte eevéháámi 
náávé oonóva, ááne dañújcú dillóháñé téhaamíi u éévétúné 
ihde. 

1 3

2 4

¿Iiná ú iité oonóvatu? 
¿Qué ves en el dibujo?

¿Kéeméháámi  eevéháámi? 
¿Qué tipo de texto es?

Con ayuda de tu profesor lee el texto de la parte inferior de esta página y observa el 
dibujo. Luego, responde las siguientes preguntas.

¿Íinetú eevéháámí ihjyúvá?
¿De qué tratará el texto?

¿Múhjáa caatúnú?
¿Quién lo habrá escrito?

143 pááginátú dúúcúne díícatétsó eevéháámí néhdu nééné.
Después de leer el texto, recorta y pega las imágenes de la página 143 que están 
relacionadas con el texto.

Bájútu metsívanéhji

¿Muutéké bájú iámeke 
medóó?

Medóo tájcuke, ááwákeé, 
llíhpyeke.

¿Ínehjí bájúné imyéjú 
mélleené?

Mélleené mííjille, iñe, 
múútsuú.

¿Ínehjí bájútu meújcunéhjí 
mémajchó?

Mémajchó tóóllíújillííhyo, 
téhdure tóókeé.   
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Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori dañújcú dillóháñé 
téháámítú u éévedu.

Pájtsiro eevéháámitu íjkyáné iámé oonóvatu.

Con ayuda de tu profesor, responde las siguientes preguntas referidas al texto. 

Encierra en un círculo las imágenes relacionadas con el texto.

1

2

3

¿Ínehjí bájútu meújcunéhjí mémajchó? 

¿Muutéké bájúné iámeke medóó?  

¿Ínehjí bájúné imyéjú mélleené? 

Luego, con ayuda de tu profesor, recorta las tarjetas de la página 163. Después, 
formen grupos de cinco. En cada grupo, colocarán las tarjetas volteadas sobre 
la mesa y las mezclarán. Por turnos, un integrante elegirá una tarjeta y, antes de 
voltearla, dirá a qué animal cree que corresponde (Por ejemplo: “tajcu”). Si acierta 
con la imagen, se queda con la tarjeta; si no, la dejará volteada nuevamente. El 
juego terminará cuando adivinen todos los nombres de los animales. 
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Méwaajá bájú pañétú meújcúnéhji 
májcho mémeháñe

Íhjyuú 3
Situación 3

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1 3

2 4

¿Iiná míamúnaa meenú? 
¿Qué hacen las personas?

¿Iiná walle majcho? 
¿Qué está comiendo la mujer?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Acáne íhya íínetú cáhgúnuco 
uménúme?
¿Con qué habrán mezclado la cahuana?

¿Iiná bájumájchó ú waajácú?
¿Qué productos comestibles del monte 
conoces?

Aprendemos los nombres de los productos comestibles del monte

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Dúhjetétsó íhjyúhañe páhijyáwá pañétú íjkyáné ihjyúviiúnema 
muhdú tene íjkyáiyódu.

Cáátunu bájútu metsíváne májcho mémeháñe.

Completa las oraciones con las palabras de los recuadros, según corresponda.

Escribe el nombre de los productos comestibles del monte. 

• Tájcuke  ________________ taavá.

• Tsíímene lleené  ________________.

• ________________ tsivá tóókeé.

Naaníú íñehooohííbyé
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Dóhnova míñéécu bájú pañetú meújcúne májcho, ááne caatúnú 
imyéme. 
Dibuja dos productos comestibles del monte y escribe sus nombres.

Íhjyúviiúné dímíbájchóne caatúnú ihjyúhañe.
Ordena las palabras y forma oraciones.

dahpécori

lleené

Tóókeho

uuvé

múútsuú

biirúmuji 

Llihpye

Úmoba

majchó
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Méíhjyúvajcátsí méétáállémuma, 
téhdure méétáhdímuma ínehjí iámé 

májchónéhjitu
Conversamos con nuestras abuelas y nuestros abuelos sobre la alimentación de los animales

Lléébo díuwáábólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne dañújcú 
dillóháñe.

1

5

6

2

3

4¿Iiná lloorámútsi majchó? 
¿Qué están comiendo los loros?

¿Iiná ócáji majchó? 
¿Qué está comiendo la sachavaca?

¿Iiná cúúmuji majchó? 
¿De qué se alimenta el motelo?

Íimítsíi 
Actividad interactiva

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Iiná úmoba majchó? 
¿De qué se alimenta el mono?

¿Iiná lleeu majchó? 
¿Qué come la carachupa?

¿Iiná tajcu majchó? 
¿Qué come el majás?

Íkyooca ihdyu méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.
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Lléébo Nebállé Pacúima íhjyúvájcatsíñe. Átsihdyu dihte iiná 
íhjyúhañe nééneé.
Escucha el diálogo entre Néballe y Pacúi. Luego, relaciona el significado de las 
expresiones con las tarjetas.

¿Muutéké bájúné 
iámeke medóó?

¿Qué animales del 
monte comemos?

Medóó tájcuke, 
ááwákeé, llíhpyeke. 

Comemos majás, 
perdiz, ratón. 

¿Ínehjí bájúné imyéjú 
mélleené?

¿Qué frutas del monte 
comemos?

Mélleené mííjille, iñe, 
múútsuú. 

Comemos copal huayo, 
aguaje, leche huayo.

¿Ínehjí tsíñehji 
bájútu meújcunéhjí 
mémajchó?

¿Qué otros alimentos 
del monte comemos?

Mémajchó 
tóóllíújillííhyo, téhdure 
tóókeé. 

Comemos chonta y 
shapaja.

Medóó Comemos

Mémajchó Comemos

Tajcu Majás

Ááwaá Perdiz

Llihpye Ratón

Mííjille Copal huayo

Iñe Aguaje

Múútsuú Leche huayo

Tóóllíújillííhyo Chonta

Tóókeé Shapaja

Íhjyúháñema íhjyúviiúne
Expresiones y vocabulario

0225p118
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Díhjyuva díítáállémuma, téhdure díítyáhdímuma iiná iámé 
májchónéhjitu. Átsihdyu dohnóvá míñéécu iámé májchonéécu, 
ááne caatúnú imyémécu.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori duhjétsó 
diuwáábojávú uhné míñéécu u óónóvanéécú imyémé néébere.

Conversa con tus abuelos sobre los alimentos que consumen los animales del monte. 
Luego, dibuja dos de esos alimentos y es 

Con ayuda de tu profesor, presenta en el aula tus dos dibujos y menciona los nombres de 
los alimentos. 
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Lléébo díuwááboólleke mitya díuwáábóóbeke, ááne danújcú 
dillóháñe. 

1

5

6

2

3

4¿Ínehjíjucó mewáájacúne? 
¿Qué hemos aprendido?

¿Ínehjí báju májchoháñé ú 
waajácú? 
¿Qué alimentos del monte conoces?

¿Ínehjí báju májchoháñé ú 
imílléhi? 
¿Qué alimentos del monte te gustan?

Escucha a tu profesor y responde las preguntas.

¿Muuté wahpéjteké medóó? 
¿Qué aves son comestibles?

¿Muuté iámeké ú waajácú? 
¿Qué animales conoces?

¿Íínéhji tájpí bájú iáme?
¿De qué se alimentan los animales del 
monte?

Dóhnova iiná éhnííñevu u ímilléné u wáájánéhjitu, ááne duhjétsó 
díñabévajtéke.
Dibuja lo que más te gustó aprender y compártelo con tus compañeros.

Díuwáábolle mitya díuwáábóóbé piáábori nujtso díñahbéllema 
mitya díñahbéváábema u wáájacújúcóóné ihjyúháñe, 
niityéwááhjoma ííñimyé iicuri. 165 páginatú tééne iicu.
Con ayuda de tu profesor, practica las expresiones aprendidas con un compañero, jugando 
escalera y serpiente. Usa el tablero de la página 165.

Ínehjíjucó mewáájacúne
Lo que hemos aprendido
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Nuhba, nuhba, llijchú, llijchú.

Nuhba, nuhba, llijchú, llijchú.

Llíjchuri llijchú, rooúwá llijchú.

Llíjchuri llijchú, rooúwá llijchú.

Jiiíí, jaaáá, jáí, jái, jáí, jái.

Ehdúpe nééroobe góhcómeebe 

Jááháñé hallútú.

Llíjchuri llijchú, rooúwá llijchú

llíjchuri llijchú, rooúwá llijchú  
 
Jiiíí, jaaáá, jáí, jái, jáí, jái. 

 

Ímí mewáájánélli íkyooca mémájtsívaá ímíjyuúri.
Por haber aprendido bien, vamos a cantar con alegría. 

0226p121
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Méwaajá bóóraju 2 es un material educativo que tiene como finalidad apoyar al docente en 
el desarrollo de las competencias del área de “Comunicación bora como segunda lengua”. 
Para ello, presenta ocho experiencias de aprendizaje (EdA) relacionadas con actividades 
socioculturales propias del pueblo bora. Cada EdA se desarrolla en cuatro semanas de 
trabajo y contiene tres situaciones comunicativas y una actividad interactiva. Así, cada 
semana se desarrolla una situación o una actividad interactiva, según corresponda.

Las primeras cuatro EdA se centran en el desarrollo de la competencia “Se comunica 
oralmente en bora como segunda lengua”. En tanto, en las últimas cuatro EdA, se 
desarrollan las tres competencias comunicativas, tal como se muestra en la tabla.

Para el desarrollo de las sesiones de la competencia oral, se propone el uso de 
metodologías activas. Se sugiere que los docentes consideren tres momentos claves 
para la planificación y desarrollo de sus sesiones de aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre.

El primer momento o inicio incluye lo siguiente:

Orientaciones generales

Dinámicas de inicio. Son ejercicios breves que preparan la mente y el cuerpo a fin de 
lograr una mejor predisposición para el aprendizaje. Algunos ejercicios son el gateo 
cruzado, el espantado, los nudos, los ejercicios para los ojos, el grito energético, entre 
otros. En el material, las dinámicas se realizan cuando se lee la frase Íkyooca ihdyu 
méwaajácuú meíhjyuváné méhjúri bóórájuri.

Competencias a desarrollar en las EdA 5, 6, 7 y 8

Situación 1 Se comunica oralmente en bora como segunda lengua

Situación 2 Lee diversos tipos de textos escritos en bora como segunda lengua.

Situación 3 Escribe diversos tipos de textos en bora como segunda lengua.

Actividad interactiva Se movilizan las tres competencias.
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El segundo momento o desarrollo comprende la siguiente secuencia:

La fijación del uso de expresiones lingüísticas y vocabulario. En esta fase, se 
considera distintos estilos de aprendizaje. Para ello, se recurre a variadas técnicas, 
como juegos, trabajos grupales, canciones, etc. Se promueve que los estudiantes se 
comprometan con sus aprendizajes, interactúen entre sí y que puedan tener, también, 
un espacio de trabajo individual. En el material, este proceso se realiza en la segunda 
página de cada situación y de la actividad interactiva.

La producción creativa. En este punto, se consolida los aprendizajes desarrollados 
en las fases anteriores a través de actividades en las que los estudiantes emplean 
espontánea y creativamente las expresiones aprendidas. Asimismo, se desarrollan 
técnicas como sociodramas, juegos de roles, contrapunteos verbales, uso de títeres, 
etc.

El tercer momento o cierre se concreta mediante un breve repaso de las expresiones 
lingüísticas y el vocabulario trabajados en la sesión, asimismo, se mencionan expresiones 
de despedida. Cada docente realiza este cierre en su sesión.

Para el desarrollo de la competencia lectora, cada sesión empieza con las dinámicas de 
inicio, para continuar con el proceso lector que involucra los momentos antes, durante y 
después de la lectura. En el material, la competencia lectora se desarrolla en la situación 
2 de las EdA 5, 6, 7 y 8.

Antes de la lectura incluye preguntas de anticipación, para activar los saberes previos de 
los estudiantes sobre el tema de la lectura. En el material, este proceso se desarrolla en 
la segunda página de la situación 2 de las EdA 5, 6, 7 y 8.

Repaso de los aprendizajes desarrollados. En esta etapa, se retoma brevemente lo 
avanzado en las sesiones anteriores para afianzar el uso de expresiones lingüísticas 
y vocabulario.

Presentación de expresiones lingüísticas y vocabulario de acuerdo con la situación 
comunicativa o actividad interactiva. En esta etapa, se reproducen los audios para 
que el estudiante, con ayuda de su docente, comprenda y utilice las expresiones de 
manera contextualizada. En el material, este proceso se realiza en la segunda página 
de cada situación o de la actividad interactiva.
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Durante la lectura, se considera la confrontación de las anticipaciones con las ideas 
del texto y el uso de variadas técnicas de lectura con los estudiantes. Se recomienda 
que, primero, el docente realice una lectura en voz alta con adecuada pronunciación 
y entonación. Asimismo, es importante explicar el significado de las palabras que los 
estudiantes no comprendan. En el material, los textos de la lectura se encuentran luego de 
las preguntas de anticipación, en la segunda página de la situación 2 de las EdA 5, 6, 7 y 8.

Después de la lectura es un espacio para profundizar la comprensión del texto leído a 
través de preguntas de comprensión: literales e inferenciales. En el material, este proceso 
se realiza en la tercera página de la situación 2 de las EdA 5, 6, 7 y 8.

Para el desarrollo de la competencia escrita, cada sesión empieza con las dinámicas de 
inicio y la activación de los conocimientos que los estudiantes tienen acerca del texto 
que van a escribir. En el material, la competencia escrita se desarrolla en la situación 3 de 
las EdA 5, 6, 7 y 8.

Durante la escritura, los niños producen textos completando y ordenando palabras o 
relacionando palabra con palabra, palabra con imagen, entre otros ejercicios. El docente 
debe acompañar el proceso de escritura de los estudiantes. Asimismo, en este espacio, 
el docente puede explicar el uso de algunas grafías de la lengua bora.

En la revisión y reescritura, los estudiantes comparan sus escritos con lo producido por 
sus compañeros, y reciben retroalimentación de sus pares y de parte del docente.

Al final de cada experiencia de aprendizaje, se considera una página para verificar que 
los estudiantes hayan fijado las expresiones lingüísticas y el vocabulario.

A continuación, se presentan los contenidos y algunas orientaciones sobre el desarrollo 
de cada una de las ocho experiencias de aprendizaje de Méwaajá bóóraju 2.   
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Presentarse ante los demás es uno de los actos necesarios en el pueblo bora para, 
además de mostrar respeto, manifestar consideración hacia los demás. En esta primera 
experiencia, los estudiantes aprenderán a saludar y a presentarse en lengua bora para 
interactuar con sus compañeros al expresar saludos y otras expresiones relacionadas con 
los miembros de su familia. 

Experiencias de aprendizaje de 
Méwaajá bóóraju 2

En la situación 1, los estudiantes escucharán los saludos con una persona, con dos 
(dual: masculino y femenino) y con más de dos. También aprenderán a despedirse 
en la lengua bora. Además, continuarán practicando las expresiones aprendidas 
mediante el juego tarjetas volteadas.

En la situación 2, los estudiantes escucharán la conversación de los títeres que 
preguntan el nombre y la edad de su compañero, el nombre de su comunidad, el 
nombre de su mamá y su papá y practicarán el diálogo en parejas. Además, elaborarán 
títeres y participarán con sus compañeros de aula en el juego conversación de títeres 
usando las expresiones aprendidas en lengua bora.

En la situación 3, los estudiantes escucharán un diálogo sobre los productos que 
les gusta comer y sobre las actividades que prefieren realizar en sus casas. También 
participarán en el juego escucha las expresiones del diálogo y marcarán con una x las 
imágenes que correspondan a esas expresiones. 

En la actividad interactiva, los estudiantes escucharán los saludos a una persona, a 
dos (masculino y femenino) y a varias. También usarán expresiones de despedida , y 
practicarán el diálogo. En todos los ejercicios, mencionarán sus nombres. Igualmente, 
dibujarán a los miembros de su familia y mostrarán sus imágenes a sus compañeros 
de aula expresando una breve información de ellos en lengua bora. 

1.Méwaajácútsámeí ménahbévajté úmiwávu
Nos presentamos ante nuestros compañeros
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En la casa hay muchos objetos que pueden ser elaborados por nosotros mismos o que 
son adquiridos de las tiendas comerciales. Es necesario que los niños conozcan la utilidad 
de estos objetos para que puedan valorarlos, cuidarlos y usarlos adecuadamente, así 
como limpiarlos o lavarlos y guardarlos en el lugar apropiado para el próximo uso. 
En esta experiencia, los estudiantes, además de conversar sobre el porqué y cómo se 
obtienen estos objetos, mencionarán, en lengua bora, sus nombres y la utilidad de cada 
uno de ellos. Además, vivirán la experiencia de realizar modelados en greda y tallados en 
topa de estos objetos para exponerlos ante sus compañeros de aula. 

En la situación 1, los estudiantes escucharán una conversación sobre los objetos que 
hay en la cocina de la casa. Practicarán las expresiones usando gestos y movimientos 
corporales. Luego, participarán en el juego de responder preguntas sobre los 
elementos que hay en su cocina usando las expresiones aprendidas en lengua bora. 

En la situación 2, los estudiantes escucharán una canción que se refiere a la utilidad de 
los objetos de la cocina. Cantarán entre compañeros. También Participarán en el juego 
de escuchar expresiones y encerrarán en un círculo las imágenes que correspondan 
a esas expresiones.

En la situación 3, los estudiantes escucharán un diálogo de los títeres sobre el uso de 
los objetos que hay en la cocina de la casa. Practicarán el diálogo entre compañeros 
y participarán en un juego de preguntar y responder en lengua bora las expresiones 
del diálogo de los títeres.

En la actividad interactiva, los estudiantes escucharán un diálogo sobre los objetos 
que hay en la cocina y su utilidad. Dibujarán dichos objetos y presentarán las imágenes 
ante sus compañeros explicando su utilidad en lengua bora, mediante las expresiones 
aprendidas.  

2. Méájtyumí majchójá pañe íjkyanéhji, ánehji íínetú meke píaabó
 Identificamos los objetos de la cocina y su utilidad. 
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Dentro de la maloca bora, se ven objetos importantes que son hechos por el hombre y 
por la mujer, de acuerdo con las necesidades de ambos y de las demás personas que 
entran a la maloca. Entre ellos, está el manguaré, el pilón, la boa de madera (‘llaaríwa’), el 
armazón triangular (‘mámuíhkyu’), el tiesto, el tipití, la canasta y otros.
En esta experiencia, los estudiantes conversarán sobre los materiales de los que están 
hechos los objetos de la maloca y su utilidad, asimismo, mencionarán, en lengua bora, el 
nombre de cada uno de ellos. 

En la situación 1, los estudiantes escucharán una rima que se refiere a los materiales 
empleados en la construcción de una maloca. También crearán otras rimas con los 
nombres de dichos materiales y, luego, las recitarán en lengua bora.

En la situación 2, los estudiantes escucharán la explicación de Pacúi sobre la utilidad 
de una maloca. En parejas, practicarán y manifestarán en lengua bora las expresiones 
de la explicación. También participarán en el juego preguntas y respuestas.

En la situación 3, los estudiantes escucharán una información sobre los materiales 
que se usan para el cerco de una maloca. Mencionarán, ante sus compañeros, el 
nombre de cada material. También participarán el en juego el mensaje de voz usando 
las expresiones aprendidas en lengua bora. 

En la actividad interactiva, los estudiantes escucharán un diálogo sobre qué materiales 
se usa en la construcción de una maloca. Además, se informarán sobre la utilidad de 
dicha construcción y sobre los materiales que se usan para el cerco. Participarán en 
la construcción de una maloca de juguete y, luego, danzarán cantando una canción 
de la fiesta tradicional apújco. 

3. Méihjyúvájcatsí báhjá jatu, téhdure íínetú meke teja píáábonetu
Conversamos sobre la maloca y su utilidad



128

La cosecha es una de las principales actividades del pueblo bora. Hoy en día, en diversas 
comunidades, a diferencia de antes, se observa que no hay mucha producción, por ende, 
hay pocas cosechas; incluso, hay varias especies de cultivos que han desaparecido.
En esta experiencia, los estudiantes aprenderán sobre los productos que se cosechan en 
la comunidad y sobre aquellos que han desaparecido y por qué razones.

En la situación 1, los estudiantes escucharán una adivinanza que describe a la piña 
(‘cúdsiha’). Dialogarán sobre qué productos de la chacra cosechan sus padres. Crearán 
adivinanzas que describen los productos y las expresarán en lengua bora ante sus 
compañeros. Recortarán pegatinas de los productos de la cosecha y las pegarán en 
la hoja indicada.

En la situación 2, los estudiantes escucharán una información sobre qué se hace con 
los productos cosechados de la chacra. Practicarán las expresiones en lengua bora, 
luego observarán imágenes que se relacionan con las expresiones y las encerrarán en 
un círculo

En la situación 3, escucharán un diálogo sobre qué preparados se obtienen de la yuca. 
Practicarán y expresarán en voz alta los enunciados del diálogo. Además, participarán 
en el juego la botella preguntona.

En la actividad interactiva, los estudiantes escucharán un trabalenguas referido al 
maní (‘mátsajca’). En parejas, crearán otros trabalenguas con los productos que se 
cosechan de la chacra y los expresarán ante sus compañeros. 

4. Méihjyúvájcatsí ínéhji bájtsoháñé méhcóómí pañe meújcune
Conversamos sobre los productos que cosechamos en la comunidad
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La caza es una de las principales actividades del pueblo bora. Esta ha disminuido debido 
a que ya no existe abundancia de animales y aves, por la depredación de los bosques 
comunales por parte de personas extrañas y de los mismos comuneros. 
En esta experiencia, los estudiantes aprenderán sobre los instrumentos que se usan para 
cazar animales, así como las razones que provocan la escasez de las diferentes especies 
de animales y aves que son la principal fuente de alimentación y de ingresos a través de 
la comercialización. 

En la situación 1, los estudiantes escucharán un diálogo sobre los instrumentos que 
se usan para cazar aves, dónde se pone la trampa y qué aves se atrapan. En parejas, 
practicarán el diálogo y luego lo expresarán delante de sus compañeros.

En la situación 2, los estudiantes leerán un texto sencillo sobre los instrumentos que 
se usan para cazar aves, dónde se pone la trampa y qué aves se atrapan. Responderán 
preguntas de comprensión del texto, subrayarán las afirmaciones correctas de 
acuerdo con lo leído y también encerrarán en un círculo las imágenes de las aves 
relacionadas con la lectura. 

En la situación 3, los estudiantes completarán oraciones con las palabras aprendidas 
en lengua bora. Escribirán el nombre de las aves que se cazan con trampa al lado de 
cada imagen. Dibujarán dos aves y escribirán su nombre en lengua bora. Finalmente, 
ordenarán palabras para formar oraciones.

En la actividad interactiva, los estudiantes escucharán un diálogo sobre los 
instrumentos que se usan para cazar aves, dónde se pone la trampa, qué aves se 
atrapan, y relacionarán las imágenes de las tarjetas. Tallarán aves y las presentarán. 
Responderán preguntas de la experiencia de aprendizaje. Finalmente, dibujarán lo 
que más les gustó aprender y compartirán las imágenes con sus compañeros.

5. Méwaajácú ínéhjirí mellííñajááné iámema wahpéjteke
Reconocemos los instrumentos que usamos para cazar aves
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El pueblo bora cuenta con una diversidad de alimentos tradicionales propios que incluyen 
los diversos productos extraídos del monte y de la chacra, tales como animales, aves, 
peces, frutos del monte y los que se cosechan de la chacra. Todos son saludables porque 
son naturales. Muchos de estos productos ya no se encuentran en abundancia, además, 
los pobladores prefieren productos que consiguen en las bodegas, por ende, las niñas, 
niños y adolescentes ya no consumen los alimentos tradicionales. 
En esta experiencia, los estudiantes aprenderán cuáles son los alimentos tradicionales del 
pueblo bora, conversarán al respecto y reflexionarán sobre por qué ya no se consumen.

En la situación 1, los estudiantes escucharán un diálogo sobre los alimentos que 
se traen del monte. Practicarán y expresarán el diálogo usando las expresiones 
aprendidas en lengua bora. Además, encerrarán en un círculo las imágenes de los 
productos mencionados en el diálogo.

En la situación 2, los estudiantes leerán un texto sobre los alimentos que se traen del 
monte y responderán preguntas de comprensión referidas al texto. Identificarán las 
afirmaciones correctas con una carita feliz y las afirmaciones incorrectas con la carita 
triste. También encerrarán en un círculo las imágenes relacionas con la lectura.

En la situación 3, los estudiantes completarán oraciones con las palabras aprendidas. 
Unirán los nombres de los animales con la imagen correspondiente. También 
escribirán el nombre de los animales al lado de cada imagen. Además, dibujarán dos 
alimentos del monte escribiendo su nombre. Finalmente, ordenarán palabras para 
formar oraciones en lengua bora.

En la actividad interactiva, los estudiantes escucharán una información sobre qué 
alimentos se traen del monte. Dibujarán y escribirán el nombre de cada alimento, 
luego lo presentarán ante sus compañeros. También responderán preguntas de 
comprensión de la experiencia de aprendizaje. Finalmente, dibujarán lo que más les 
gustó aprender y compartirán la imagen con sus compañeros.

6. Méájtyumí ínéhji májchoháñé bájú pañétú métsívanéhji
Identificamos los alimentos que traemos del monte
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La pesca es una de las actividades más antiguas que realiza el pueblo bora para 
proporcionar alimento a la familia. Generalmente, se pesca en las quebradas, ríos y cochas.
Antiguamente, había muchas formas de pescar, pero hoy en día ya no se practican porque 
fueron reemplazadas por la pesca con redes o mallas de pescar y los anzuelos.
En esta experiencia, los estudiantes aprenderán a brindar y pedir información sobre las 
diferentes especies de peces que se pescan en la comunidad.

En la situación 1, los estudiantes escucharán una información sobre el nombre de 
peces que no tienen escamas. Practicarán y expresarán esos nombres en lengua bora. 
Recortarán las imágenes de peces sin escamas y las mostrarán a sus compañeros 
mencionando sus nombres. 

En la situación 2, los estudiantes leerán un texto sencillo sobre los peces que no tienen 
escamas y responderán preguntas de comprensión. Identificarán las afirmaciones 
correctas con una carita feliz y las afirmaciones incorrectas con la carita triste. 
También encerrarán en un círculo las imágenes relacionas con la lectura.

En la situación 3, los estudiantes completarán oraciones con las palabras aprendidas. 
También escribirán el nombre de los peces que no tienen escamas al lado de cada 
imagen. Además, recortarán y pintarán los peces sin escamas y escribirán sus nombres. 
Finalmente, ordenarán palabras para formar oraciones en lengua bora.

En la actividad interactiva, los estudiantes escucharán un diálogo sobre qué peces no 
tienen escamas. En parejas, tallarán peces sin escamas con topa y los presentarán ante 
sus compañeros. También responderán preguntas de comprensión de la experiencia 
de aprendizaje. Finalmente, dibujarán lo que más les gustó aprender y compartirán 
las imágenes con sus compañeros.

 7.Méihjyúvájcatsí méhcóómiyi mííhévátúné amómedítyu
Conversamos sobre los peces sin escamas de nuestra comunidad
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La recolección de los productos del monte es una actividad ampliamente realizada por 
los pobladores en las diferentes comunidades del pueblo bora, para la alimentación de la 
familia. Hoy en día, aunque hay mayor escasez, algunos productos que se recolectan en el 
monte son comercializados con el fin de obtener dinero para conseguir otros productos 
y bienes.
En esta experiencia, los estudiantes aprenderán a reconocer los productos que se 
recolectan en el monte y su utilidad.  

En la situación 1, los estudiantes escucharán una canción referida a los animales 
comestibles del monte. Recortarán las pegatinas de dichos animales y las pegarán 
en la hoja correspondiente, luego las mostrarán a sus compañeros mencionando el 
nombre de cada imagen. Participarán en el juego la ronda de preguntas y respuestas.

En la situación 2, los estudiantes leerán un texto referido a los animales comestibles 
del monte y responderán preguntas de comprensión del texto. También encerrarán 
en un círculo las imágenes de animales relacionadas con la lectura.

En la situación 3, los estudiantes completarán las oraciones con las palabras 
aprendidas. También escribirán el nombre de los alimentos del monte al lado de 
cada imagen. Además, ordenarán palabras para formar oraciones en lengua bora. 
Finalmente, dibujarán dos alimentos del monte y escribirán sus nombres. 

En la actividad interactiva, los estudiantes escucharán un diálogo sobre los peces 
que no tienen escamas y los relacionarán con las imágenes de las tarjetas. También 
dibujarán los alimentos del monte escribiendo el nombre de cada uno y presentarán 
las imágenes ante sus compañeros de clase. Además, responderán preguntas de la 
experiencia de aprendizaje. Finalmente, dibujarán lo que más les gustó aprender y 
compartirán las imágenes con sus compañeros.

8. Menéé ínehjí bájú pañétú meújcunéújcuné
Mencionamos los productos del monte
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La lengua bora (o bóóraá, como la llaman los hablantes) pertenece a la familia lingüística 
del mismo nombre y es hablada por el pueblo bora1 en la región Loreto, a orillas de los 
ríos Ampiyacu, Yahuasyacu y Zumún; también por el rio Momón, afluente del Nanay, y 
cerca de Iquitos, así como en el río Putumayo, frontera entre Perú y Colombia. 
La lengua bora posee dos tonos: alto y bajo, como el sonido del manguaré (instrumento 
de comunicación). El tono alto se indica con una tilde sobre la vocal y el tono bajo no se 
marca. Todas las sílabas llevan un tono alto o un tono bajo. 

El tono es muy importante en la lengua bora, porque en muchos casos las formas 
gramaticales se distinguen solamente por este elemento. 

El orden de las partes de la oración es de tipo sujeto, verbo y objeto (SVO).

La lengua bora es una lengua aglutinante porque las palabras se forman uniendo 
unidades con significado independiente o morfemas. La raíz lleva el principal significado 
y es modificada por prefijos, que se ubican antes de la raíz; y sufijos, que se ubican 
después. En el bora, el número de sufijos es mayor que el de prefijos, como se observa 
en los ejemplos: 

En la lengua bora, los sustantivos son de tres clases: concretos, abstractos y locativos. 
Los sustantivos concretos son animados e inanimados. En la clase animada se distinguen 
los géneros masculino y femenino. Ejemplos:

Una mirada a la lengua bora 

úverújtsi  canasta                       úvérújtsíkyoba canasta grande 

oohííbye   perro                       Oohííbyé majchoó.    El perro come.

cáraca   gallo o gallina cáracámútsi    dos gallos

cáracámééwa gallina tácáracámééwáwu mi gallina pequeña

tácáracámééwá mi gallina cáracámú más de dos gallinas

meéni sajino 
(S. concreto animado)             mútsíítsiva fruto de caimito 

(S. concreto inanimado)

áwacúnu bostezo/bostezar 
(S. abstracto) pañe  dentro/interior 

(S. locativo)

1 Según el censo nacional de 2017, son 1151 hablantes de la lengua bora. Sin embargo, el Ministerio de 
Educación solo ha registrado 748 y el Ministerio de Cultura estima que son 781 los hablantes de bora en la 
zona nororiental de la región Loreto.

Aalle túú amóóbeke.    
             S      V        O

    Ella cocina un pescado.
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Los pronombres animados e inanimados son de 5 clases: personales, demostrativos, 
interrogativos, indefinidos y posesivos. A continuación, visualizamos los pronombres 
personales. 

Los calificativos son palabras que califican a personas, animales y cosas. Se forman 
agregando un clasificador a un adjetivo. Ejemplo:

Los adjetivos son palabras que modifican a los sustantivos, indican condición, cualidad 
o cantidad. El bora posee pocos adjetivos puesto que los calificativos también cumplen 
una función atributiva. Ejemplo:

Los verbos son palabras que expresan acciones, efectos de acciones o estados. Hay 
sustantivos que cambian a verbos al poner una tilde en la última vocal de la palabra. 

Persona Género Número

Primera Masculino
Femenino

Singular Dual Plural

Oó (yo)

Inclusivo Exclusivo Inclusivo Exclusivo

meé muhtsi
muhpi meé muúha

Segunda Masculino
Femenino uú (tú) ámuhtsi

ámuhpi ámuúha

Tercera Masculino
Femenino

diíbye (él)
diílle (ella)

diityétsi
diityépi diítye

ímiá uwáábo (enseñanza verdadera)             mítyane míamúnaa (mucha gente)

majcho comida ó majchó    yo como

ímiáábe el bueno (hombre o animal macho)          

ímiáálle la buena (mujer o animal hembra)          

ímiájtétsi los buenos (dos hombres o animales machos          

ímiáálle la buena (mujer o animal hembra)          

ímiájtépi las buenas (dos mujeres o animales hembras)         
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Los adverbios modifican principalmente a los verbos e indican manera, tiempo, lugar, 
duración, distancia, frecuencia y razón. Así se aprecia en los siguientes ejemplos:

Las conjunciones son palabras que sirven para enlazar palabras u oraciones. El bora 
posee conjunciones simples y compuestas.

Las interjecciones indican una reacción frente a una acción. Algunas interjecciones 
expresan el ánimo del hablante. Ejemplo:

En la lengua bora, dentro de la oración, se emplean partículas para llamar la atención, 
expresar sorpresa, pedir permiso, etc. Las más comunes son a y aca:

Asimismo, existen onomatopeyas que expresan sonidos, movimientos y características 
de personas, animales y cosas, al igual que emociones, como ávij, dooo y doj.

Ímí wáákímyeííbye. Él trabaja bien. (adverbio de manera). 

Péjcore eene méénúiíbye. Él lo hará mañana. (adverbio de tiempo)

Tsá dibye téhulle íjkyatú. Él no está allá. (adverbio de lugar)

Tsúúcajáa íjkyaabe aáhi. Él estuvo en la casa por mucho tiempo. (adverbio de 
duración)         

Tsíhyulle wáákímyeííbye.   Él está trabajando lejos. (adverbio de distancia)

Tsáijyúrée peebe téhullévu.  Él se fue allá sólo una vez. (adverbio de frecuencia)

Téénélli tsá tsíímene májchotú. Por eso el niño no come. (adverbio de razón)

¿A ú peé mityá áámú?  ¿Vas tú o va éste? (conjunción simple)

Tsáijyúi ó peé táiiñújivu.  Alguna vez iré a mi tierra. (conjunción compuesta)

La partícula a se usa para preguntar: ¿A ú peéhi? ¿Te vas?

La partícula aca se usa para preguntar, 
expresando incredulidad: ¿Aca ú peéhi? ¿Acaso te vas?

Új/júhúúú   sorpresa Chíj/chííí   admiración Ñóooo expresa  
alegría
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El bora (o bóóraá, en su propia lengua), es una lengua indígena de la Amazonía peruana.
 
Actualmente, esta lengua cuenta con un alfabeto oficial establecido mediante Resolución 
Ministerial N.° 512- 2015-MINEDU, del 2 de noviembre de 2015.

El alfabeto de la lengua bora consta de 26 grafías:  6 vocales y 20 consonantes.

Bóórájú caatúguhñáji
Alfabeto bora

a,  b,  c,  ch,  d,  ds,  e,  g,  h,  i,  i,  j,  k,  ll,  m,  n,  ñ,  o,  p,  r,  t,  ts,  u,  v,  w,  y

LAS GRAFÍAS Y SU NOMENCLATURA
Mayúscula Minúscula Nombre

A a áaá

B b béeé

C c tséeé

CH ch chéeé

D d déeé

DS ds dsíií
E e éeé
G g géeé

H h achéeé

I i íií

I i íií

J j Jótaá

K k káaá

LL ll élleé

M m émeé

N n éneé

Ñ ñ éñeé

O o óoó

P p péeé

R r érreé

T t téeé

TS ts étseé

U u úuú

V v véeé

W w wáaá

Y y yéeé





CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
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Imágenes para recortar - Waája 4             Página 54 

ÍmiñeÍmiñe

Ímiñe
Ímiñe

Ímiñe

Ímiñe

Ímiñe Ímiñe

Imágenes para recortar                    Usa estas imágenes cuando 
hayas terminado bien una atividad
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Imágenes para recortar - Waája 7             Página 96 
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Pegatinas waája 8                                    Página 110 Imágenes para recortar - Waája 8           Página 110 
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Pegatinas waája 8                                    Página 110 

Pegatinas waája 8     8                             Página 110 

Imágenes para recortar - Waája 6              Página 84

Imágenes para recortar - Waája 8            Página 112
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Tarjetas -Waája 2                                           Página 12 

Ímiñe
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Dibujo Pez Torre - Waája 7                           Página 102
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Dibujo Pez Zungaro - Waája 7                     Página 102
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Dibujo Pez Bagre - Waája 7                         Página 102
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Dibujo Pez Bocón - Waája 7                        Página 102
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Dibujo Pez Novia - Waája 7                         Página 102





157

Dibujo Pez Cunchi mama - Waája 7         Página 102
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Dibujo Pez Achara - Waája 7                      Página 102





161

Juego de memoria- Waája 7                       Página 99

Recorta las tarjetas y juega con tuscompañeros
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Juego de memoria- Waája 8                     Página 113

Recorta las tarjetas y juega con tus compañeros





Bóórájú caatúguhñáji

Y y

yóóhií

W w

wahráji

M m

miíne

N n

nuúnu

Ñ ñ

ñahñáro

O o

ohba

ijcu

chehkéu

P p

pehtsóco

R r

rejrému

T t

tuúhi

V v

vaaóji

U u

uhlle

Ts ts

tsojco

G g

goróóji

H h

hójtsií

I i

ihlle

I i J j

juúva

K k

kíkiíjye

Ll ll

llohcóba

A a

añu

B b

biirúmuji

C c

cuúmu

Ch ch D d

dáhojpa

Ds ds

dsiídsi

E e

eóhba

--

--

-

-

-- -

-

---

-

-Bóórájú caatúguhñáji

Y y

yóóhií

W w

wahráji

M m

miíne

N n

nuúnu

Ñ ñ

ñahñáro

O o

ohba

ijcu

chehkéu

P p

pehtsóco

R r

rejrému

T t

tuúhi

V v

vaaóji

U u

uhlle

Ts ts

tsojco

G g

goróóji

H h

hójtsií

I i

ihlle

I i J j

juúva

K k

kíkiíjye

Ll ll

llohcóba

A a

añu

B b

biirúmuji

C c

cuúmu

Ch ch D d

dáhojpa

Ds ds

dsiídsi

E e

eóhba

--

--

-

-

-- -

-

---

-

-





1

Indicaciones: Para jugar necesitas la ficha, el tablero y una moneda. Cuando sea tu turno, lanzarás la moneda. Si sale cara, moverás tu ficha un espacio; 
si sale sello, moverás tu ficha dos espacios. Cuando tu ficha llegue a una imagen, deberás decir una expresión relacionada con la imagen. Por ejemplo, 
si es la imagen de una casa, la expresión deberá contener la palabra ichinuke (su casa) o uchinuke (mi casa). Si tu ficha cae a una casilla de la escalera, 
adelantarás tu camino bajando por ella. Si tu ficha cae en la cabeza de una serpiente, retrocederás a la casilla donde está la cola. Evita repetir expresiones.

Ú nikévá 

Íchihdyu 
tujkénu Niityéwááhyoma ííñimye





















 

El 22 de julio de 2002, los representan-
tes de las organizaciones políticas, reli-
giosas, del Gobierno y de la sociedad 
civil firmaron el compromiso de traba-
jar, todos, para conseguir el bienestar y 
desarrollo del país. Este compromiso 
es el Acuerdo Nacional.

El acuerdo persigue cuatro objetivos 
fundamentales. Para alcanzarlos, 
todos los peruanos de buena voluntad 
tenemos, desde el lugar que ocupemos 
o el rol que desempeñemos, el deber y 
la responsabilidad de decidir, ejecutar, 
vigilar o defender los compromisos 
asumidos. Estos son tan importantes 
que serán respetados como políticas 
permanentes para el futuro.

Por esta razón, como niños, niñas, 
adolescentes o adultos, ya sea como 
estudiantes o trabajadores, debemos 
promover y fortalecer acciones que 
garanticen el cumplimiento de esos 
cuatro objetivos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que 
necesitamos los peruanos sólo se 
pueden dar si conseguimos una verda-
dera democracia. El compromiso del 
Acuerdo Nacional es garantizar una 
sociedad en la que los derechos son 
respetados y los ciudadanos viven 
seguros y expresan con libertad sus 
opiniones a partir del diálogo abierto y 
enriquecedor; decidiendo lo mejor para 
el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democra-
cia, es necesario que cada una de las 

personas que conformamos esta socie-
dad, nos sintamos parte de ella. Con 
este fin, el Acuerdo promoverá el 
acceso a las oportunidades económi-
cas, sociales, culturales y políticas. 
Todos los peruanos tenemos derecho a 
un empleo digno, a una educación de 
calidad, a una salud integral, a un lugar 
para vivir. Así, alcanzaremos el desarro-
llo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 
se compromete a fomentar el espíritu de 
competitividad en las empresas, es 
decir, mejorar la calidad de los produc-
tos y servicios, asegurar el acceso a la 
formalización de las pequeñas empre-
sas y sumar esfuerzos para fomentar la 
colocación de nuestros productos en los 
mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado 
Es de vital importancia que el Estado 
cumpla con sus obligaciones de manera 
eficiente y transparente para ponerse al 
servicio de todos los peruanos. El 
Acuerdo se compromete a modernizar 
la administración pública, desarrollar 
instrumentos que eliminen la corrupción 
o el uso indebido del poder. Asimismo, 
descentralizar el poder y la economía 
para asegurar que el Estado sirva a 
todos los peruanos sin excepción.

Mediante el Acuerdo Nacional nos com-
prometemos a desarrollar maneras de 
controlar el cumplimiento de estas políti-
cas de Estado, a brindar apoyo y difun-
dir constantemente sus acciones a la 
sociedad en general.

El ciudadano
que queremos

Perfil de egreso
de la Educación Básica

El estudiante se reconoce como 
persona valiosa y se identifica 
con su cultura en diferentes 

contextos.

El estudiante practica una vida 
activa y saludable para su 

bienestar, cuida su cuerpo e 
interactúa respetuosamente 

en la práctica de distintas 
actividades físicas, cotidianas 

o deportivas.

El estudiante aprecia 
manifestaciones 

artístico-culturales para 
comprender el aporte del arte a la 

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

diversos lenguajes del arte para 
comunicar sus ideas a otros.

El estudiante aprovecha 
responsablemente las 

tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) para 

interactuar con la información, 
gestionar su comunicación y 

aprendizaje.

El estudiante desarrolla 
procesos autónomos de 

aprendizaje en forma 
permanente para la mejora 
continua de su proceso de 

aprendizaje y de sus 
resultados. 

El estudiante comprende y 
aprecia  la dimensión espiritual 

y religiosa en la vida de las 
personas y de las sociedades.

El estudiante indaga y comprende 
el mundo natural y artificial 

utilizando conocimientos 
científicos en diálogo con saberes 
locales para mejorar la calidad de 

vida y cuidando la naturaleza. 

El estudiante interpreta la realidad
y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que 
aporten a su contexto.

El estudiante gestiona proyectos 
de emprendimiento económico o 

social de manera ética, que le 
permiten articularse con el 
mundo del trabajo y con el 

desarrollo social, económico y 
ambiental del entorno.

El estudiante se comunica
en su lengua materna, en castellano

como segunda lengua(*) y en inglés como 
lengua extranjera de manera asertiva y 
responsable para interactuar con otras 
personas en diversos contextos y con 

distintos propósitos. 

El estudiante propicia la vida en 
democracia a partir del 

reconocimiento de sus derechos y 
responsabilidades y de la 

comprensión de los procesos 
históricos y sociales de nuestro 

país y del mundo. 

(*) Este aprendizaje es para aquellos 
estudiantes que tienen como lengua materna 
una de las 48 lenguas originarias o lengua de 
señas, y que aprenden el castellano como 
segunda lengua. 
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