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PRESENTACIÓN 

 

El trabajo representa una propuesta en base a mi experiencia como docente, pues desde el año 

2010 a la actualidad vengo desempeñándome como profesor en diversos Institutos Superiores 

Técnico Productivo.  

 

Mi experiencia me motivó a realizar una propuesta relacionada a la aplicación de la técnica 

didáctica y uso de un manual de biohuerto para mejorar los aprendizajes y a promover el amor 

a la naturaleza. Con la propuesta, se quiere reforzar los aprendizajes e impulsar a crear un 

invernadero o a campo abierto el cultivo de diversas especies (plantas, frutas, etc.) donde se 

enseña a preparar la tierra, la siembra, etc. 

 

He desarrollado mis estudios en Institutos Superiores, obteniendo el título profesional de 

profesor en Educación Secundaria en la especialidad de Agropecuaria; así como el título de 

profesional técnico en construcciones artísticas en madera. Luego, decidí seguir logrando 

méritos profesionales y estudié en la Universidad Católica Sedes Sapientiae para poder obtener 

mi grado de bachiller, el cual lo obtuve en el año 2015. Luego continué, hasta lograr mi proceso 

de titulación para tener mayor oportunidades laborales y profesionales. Así mismo, formo parte 

del Colegio de Profesores del Perú desde el año 2010. 
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I. INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL:  

 

- EXPERIENCIA LABORAL: 

 

Del 11 de marzo al 31 de diciembre del 2010 me desempeñé como profesor de Educación 

Secundaria en la especialidad de Agropecuaria en el Cetpro de varones de Huari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Del 1 de abril al 31 de diciembre del 2011 me desempeñé como profesor de Educación 

Técnico Productiva en el Cetpro Antonio Raimondi de Huari  
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Del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2012 me desempeñé como profesor de Secundaria 

en el CETPRO “Teófilo Méndez Ramos” de Huaraz.  
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Del 12 de agosto al 31 de diciembre del 2013 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. 

“San Pedro” de Corongo.  
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Del 25 de marzo al 31 de julio del 2013 me desempeñé como profesor en el CEBA Virgen 

de Guadalupe de Huaraz. 
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Del 3 de marzo al 31 de diciembre del 2014 me desempeñé como profesor en el CEBA 

Virgen de Guadalupe de Huaraz. 
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Del 11 de agosto al 31 de diciembre del 2014 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. 

“San Pedro” de Corongo.  
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Del 16 de marzo al 31 de julio del 2015 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. “San 

Pedro” de Corongo.  
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Del 17 de agosto al 31 de diciembre del 2015 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. 

“San Pedro” de Corongo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Del 1 de abril al 31 de julio del 2016 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. “San 

Pedro” de Corongo.  
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Del 11 de agosto al 31 de diciembre del 2016 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. 

“San Pedro” de Corongo.  
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El 22 de agosto del 2013 se me encargan las funciones y la responsabilidad de la 

administración y conducción de los proyectos de producción, ocupando el cargo de jefe de 

área de producción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Pedro”. 
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El 11 de agosto del 2014 se me encargan las funciones y la responsabilidad de la 

administración y conducción de los proyectos de producción, ocupando el cargo de jefe de 

área de producción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Pedro”. 
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El 25 de marzo del 2015 se me encargan las funciones y la responsabilidad de la administración 

y conducción de los proyectos de producción, ocupando el cargo de jefe de área de producción 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Pedro”. 
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El 4 de abril del 2016 se me encargan las funciones y la responsabilidad de la administración y 

conducción de los proyectos de producción, ocupando el cargo de jefe de área de producción 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Pedro”. 
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Del 13 de marzo al 31 de julio del 2017 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. de 

Chacas –Asunción. 
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Del 14 de agosto al 31 de diciembre del 2017 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. 

de Chacas – Asunción. 
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Del 09 de marzo al 31 de julio del 2018 me desempeñé como docente en la I.E.S.T.P. de 

Chacas – Asunción. 
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Del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2018 me desempeñé como docente en la I.E.S.T. 

Público de “Chacas” – Asunción. 
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Del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2018 me desempeñé como docente en la I.E.S.T. 

Público de “Chacas” – Asunción. 
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- Formación profesional: 

 

Obtuve mi título Profesional Técnico en Construcciones artísticas en madera en el Instituto 

Superior Tecnológico Privado “Don Bosco” en el año 2007. 
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Obtuve mi título de Profesor en Educación Secundaria en la especialidad de Agropecuaria en el 

Instituto Superior Pedagógico Público Huaraz en el 2010. 
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Formo parte del colegio de profesores del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Obtuve mi grado de bachiller en el año 2015 en la Universidad Católica Sedes Sapientiae 
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Obtuve una constancia de dominio de lengua originaria de quechua en el año 2016. 
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Del 18 de mayo del 2015 al 18 de mayo del 2016 desarrollé un diplomado en “Gestión 

educativa” en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Del 27 de diciembre del 2016 al 28 de diciembre del 2017 desarrollé un diplomado en “Crianza 

empresarial en cuyes: planeamiento, producción y rentabilidad “en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta.   

 

Obtuve una constancia de dominio de lengua originaria de quechua el 30 de julio del 2019. 
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Certificados: 

Del 23 al 27 de febrero y 10 al 14 de agosto del 2015, participé en el taller de capacitación 

“Fortaleciendo las capacidades de docentes y directivos para mejorar los aprendizajes” 

organizado por la UGEL – Huaraz. 
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Los días 18 y 19 de febrero del 2016 asistí al ciclo de ponencias “Perspectivas y avances de 

políticas interculturales en el Perú” desarrollado en el marco del Día Internacional de la Lengua 

Materna en la ciudad de Huaraz. 
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Los días 26, 27 de abril, 23, 24, 25 de mayo y 7 de setiembre del 2016 asistí a la capacitación 

“Avances de la ciencia y tecnología en la parte pecuaria y agrícola” organizado por la I.E.S.T.P. 

San Pedro en la ciudad de Corongo. 
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Del 08 de noviembre del 2016 al 30 de enero del 2017 asistí a un curso Taller de capacitación 

y actualización 2017 con mención en Fitopatología Agrícola en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Del 08 de noviembre del 2016 al 30 de enero del 2017 asistí a un curso Taller de capacitación 

y actualización 2017 con mención en Competencias para la empleabilidad en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Del 04 de enero al 18 de marzo del 2017 participé en el curso - Taller de capacitación y 

actualización 2017 dirigido a docenes de inglés – Nivel intermedio organizado por la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Del 13 de febrero al 05 de marzo del 2017 participé en el curso - Taller de capacitación 

denominado “ Por una educación de calidad para el logro de competencias y capacidades 

innovadoras” organizado por la Corporación Educativa de Extensión profesional CEEPRO – 

Ancash. 
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Los días 23 y 24 de mayo del 2017 participé en el foro Regional de Agricultura y Ganadería 

Familiar Andina Ancash – 2017 en Huaraz organizado por la Asociación Canadiense Suco, la 

Asociación Allpa y el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. 
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He participado en talleres, reuniones, pasantías e intercambio de experiencias como parte del 

fortalecimiento de capacidades de los docentes durante el año 2017 en FORMAGRO. 
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He participado en talleres, reuniones, pasantías e intercambio de experiencias como parte del 

fortalecimiento de capacidades de los docentes durante el año 2018 en FORMAGRO. 
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Del 3 de noviembre del 2017 al 22 de enero del 2018 asistí a una capacitación sobre el Manejo 

Integrado de Plagas organizado por la Corporación Educativa Perú XXI. 
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Reconocimientos: 

 

Reconocimiento a los integrantes de la comisión organizadora y colaboradores de la II Feria 

Regional de Innovación e Investigación Tecnológica de Instituciones de Educación Superior 

Tecnológica y Técnico Productiva INTI 2013. 
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Reconocimiento y felicitaciones por la participación en la II Feria Regional de Investigación e 

Innovación Tecnológica Inti 2013. 
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Reconocimiento a los ganadores de la etapa Regional de la IV Feria Nacional de Investigación e 

Innovación Tecnológica de Instituciones de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva 

– INTI 2015. 
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Reconocimiento por la elaboración del manual Técnico de la crianza de cuyes del módulo 

profesional de Producción de animales menores en el 2016. 
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Reconocimiento por la participación en la V feria Regional de Innovación e Investigación 

tecnológica INTI – 2016 con el proyecto “Producción de papa orgánica en el distrito de la pampa”. 
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Reconocimiento al jurado calificador de la Segunda etapa de la XXVI Feria Escolar Nacional y 

Ciencia Tecnológica FENCYT, 2016. 
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Designación como jurado calificador de la XXVI Feria Escolar Nacional y Ciencia Tecnológica 

FENCYT, EUREKA 2016. 
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Desde el 20 de marzo al 15 de julio del 2017, brindé apoyado adhonore, dando charlas sobre los 

cultivos andinos como la producción de la papa, chocho, quinua, etc. a la población  
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He participado en faenas de caminos y de canal de irrigación de la comunidad campesina Raimondi 

Sector Pachucanchas en el año 2017. 
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He participado como ponente en el programa de Formación del Módulo de extensión, prevención y 

tratamiento de enfermedades en ovinos, caprinos y vacunos, realizado el 4 y 18 de noviembre de 

2018 en el I.E.S.T.P Chacas – Asunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

1.1. DESEMPEÑO PROFESIONAL:  

 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

El docente, al iniciar la actividad de aprendizaje, hizo 

la presentación de cada estudiante para saber su lugar 

de procedencia y a qué actividad agrícola o ganadera 

se dedica su familia. A partir de ello, fomentar una 

actividad integrada promoviendo la práctica de 

valores. 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. 

La propuesta de actividades y la programación, se 

realizó de acuerdo a la realidad de la zona de Recuay; 

de ahí las sesiones de aprendizaje se realizó según los 

avances de los trabajos de los estudiantes, 

demostrando cómo se prepara el terreno, siembra y 

manejo de los cultivos. Además, se les facilitó el 

manual de hortalizas como guía de consulta 

bibliográfica para que a partir de ello puedan proponer 

diversas alternativas de cultivo y siembra. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y  adecuar su 

enseñanza. 

Las evaluaciones se realizaron de manera paulatina en 

la parte práctica y teórica. Para ello, se han 

desarrollado evaluaciones escritas y se han observado 

los trabajos según su etapa de desarrollo del cultivo. 

Así mismo, clases se han desarrollado en forma 

teórica en el aula y la parte práctica se ha desarrollado 

en el invernadero y campo abierto propiciando la 

confianza para sus propios aprendizajes.  

Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad. 

Durante las sesiones de aprendizaje, se ha promovido 

un amiente de respeto, interactuando con los 

estudiantes a través de los trabajos en grupo y la 

participación de cada uno. Así mismo, un compartir 

de las hortalizas para el disfrute con su familia de cada 

uno.   

La confianza de los estudiantes genera sus propios 

aprendizajes en el manejo de hortalizas con la 

dirección del docente; para ello se ha contado con 

todos los materiales e insumos para cada práctica. 

Regula positivamente el comportamiento de 

los estudiante. 

Durante el desarrollo de las actividades propuestas, se 

ha evidenciado un ambiente armonioso, donde los 

estudiantes han mostrado un comportamiento 

elogiable, pues la práctica de valores se ha ido 

enfatizando constantemente en todos nuestros 

encuentros educativos. Así mismo, he colaborado con 

la venta de las hortalizas a la comunidad en beneficio 

del Centro de Educación Técnico Productiva – 

Recuay, de la Familia Profesional de Actividades 

Agrarias. En la zona no hay otro Centro de Educación 

Técnico Productiva que tenga la Familia Profesional 

de Actividades Agrarias por eso no se puede 

compartir informaciones y socializar. 
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II. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO: 

 

 

2..1. INTRODUCCIÓN  

 

La agricultura ha permitido al ser humano trabajar la tierra para satisfacer sus 

necesidades de alimentación y asegurar su propia subsistencia. Progresivamente, se ha hecho 

necesario cultivar la tierra de manera adecuada, de tal modo que la producción de alimentos no 

signifique la sobreexplotación del suelo, sino todo lo contrario, pues, en el uso racional de los 

recursos que nos proporciona la tierra, cumplimos con el cuidado de la “casa común” a la que 

exhortaba el papa Francisco en su encíclica Laudato Si. 

De este modo, una concepción cristiana y humanista de la vida, y de la actividad humana, que 

tiene al ser humano como centro, sin olvidar la naturaleza que lo rodea, nos impulsa a llevar a 

cabo una propuesta didáctica que permita trabajar la tierra de manera responsable, armoniosa y 

efectiva 

 

La Olericultura junto con la floricultura y la fruticultura constituyen la ciencia aplicada 

conocida como Horticultura. El término Horticultura deriva de la palabra latina Hortus que 

significa Huerta y se refiere a todos los cultivos que se hacen en huertas, sean hortalizas o sean 

frutales y ornamentales. Para diferenciar la Fruticultura se refiere a la ciencia y tecnología de 

las frutas, la Olericultura se refiere a las hortalizas o hierbas comestibles (del latín Oleris); y la 

Floricultura al cultivo de las flores o plantas ornamentales.  

Cerna (2011), manifiesta que la Olericultura o Ciencia de las hortalizas se refiere al 

cultivo de las plantas herbáceas alimenticias que sirven como entradas o como plato principal 

de una comida, algunas son usadas para ensaladas y otras como postre. Botánicamente, también 

las hortalizas son diferentes como en el caso del tomate que es una solanácea, el maíz para 

choclo es una gramínea, algunas frutas como la sandía y el melón son cucurbitáceas. Las hierbas 
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como el culantro, el orégano sirven para condimentar los alimentos son consideradas como 

hortalizas y al igual que los hongos champiñones también son hortalizas por su cultivo en 

huerta. Además, se considera hortaliza a la parte comestible de las plantas herbáceas. (p.11) 

Uno de los efectos más preocupantes del cambio climático en nuestra zona de Recuay 

hace que las producciones de las hortalizas sean mínimas, para ello el Centro de Educación 

Técnico Productiva – Recuay. Ha construido un invernadero para la producción de hortalizas 

más comunes de nuestra zona, ahí también se une la carencia de bibliografía del manejo de las 

hortalizas, para ello se plantea realizar un manual didáctico del IV Módulo perteneciente a 

Cultivos de Hortalizas bajo invernadero con la participación de los estudiantes para la siembra 

y manejo de los cultivos.  

 

2.2.JUSTIFICACIÓN  

 

El manual didáctico tiene como fin el apoyo en el reforzamiento de las clases teóricas y 

prácticas de los estudiantes, este trabajo se podrá   hacer bajo invernadero y a campo abierto 

con la participación activa de los estudiantes del IV Módulo que es Cultivo de Hortalizas, para 

ello se aplicó  el método empírico y el estudio dirigido al grupo y cada estudiante  donde dura 

300 horas que es el  Módulo,  de una manera participativa  en  preparación de terreno, siembra 

y manejo de las hortalizas  en los ambientes  del Centro de Educación Técnico Productiva - 

Recuay, esto ha permitido elevar el nivel de rendimiento de los estudiantes.  

 

2.3.OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un manual didáctico del IV Módulo del Cultivo de Hortalizas que sirva 

como apoyo a los estudiantes del Centro de Educación Técnico Productiva - Recuay 
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en la siembra y manejo de los cultivos bajo invernadero de manera responsables, 

armoniosa y efectiva. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar, desde una visión en armonía con la tierra, la preparación y siembra de las 

hortalizas bajo invernadero con la participación de los estudiantes del IV Módulo 

del Cultivo de Hortalizas perteneciente a la Familia Profesional de Actividades 

Agrarias del Centro de Educación Técnico Productiva - Recuay. 

 Participar, responsablemente, en el manejo de los cultivos de raíz (betarraga y 

zanahoria) de ensalada (lechuga) con los estudiantes del Centro de Educación 

Técnico Productiva - Recuay. 

 Elaborar un manual didáctico de la olericultura con la participación de los 

estudiantes del Centro de Educación Técnico Productiva - Recuay en el manejo de 

los cultivos.  

2.4.PLAN DE TRABAJO 
 

ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL  

 

Según Ayala (2006), manifiesta tomando a Rodríguez (1995), que caracteriza y 

clasifica a los métodos y técnicas grupales, indicando las ventajas y desventajas del 

uso de cada uno de ellas, mientras que Ollanos Vargas(1997), opina que la 

aplicación de la enseñanza personalizada a través de módulos autoeducativos 

influye positivamente en el rendimiento académico en la asignatura se demostró 

que existe diferencia altamente significativa entre el rendimiento académico a corto 

plazo logrado por los estudiantes expuestos a la enseñanza personalizada a través 

de módulos autoeducativos manifiesta que en el estudio de las principales 

estrategias de aprendizaje usadas por los estudiantes de Humanidades y Ciencias en 

la actividad de estudio, llega a la conclusión del empleo de 16 estrategias en las 
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actividades de estudio de diferentes asignaturas con las que enfrentará como 

aprendiz para generar su rendimiento académico al investigar la influencia de las 

estrategias metodológicas de enseñanza y la técnica de estudios utilizados por los 

estudiantes en el rendimiento académico en el curso de matemáticas, concluyó las 

estrategias metodológicas de enseñanza que utiliza el profesor, influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes. (pp. 15 - 18). 

Según Rossi (2003), Cualquier investigación sobre educación es una 

aproximación parcial. Requiere, de parte de quién se aproxima a su conocimiento, 

un enfoque interdisciplinario o la elaboración de conceptos que definan, apoyen y 

oriente un conocimiento más complejo de la realidad educativa refleja como los 

docentes debemos interesarnos por el campo educativo y en este caso en la 

educación superior universitarias” (pp. 27-28) 

Preguntándonos ¿para qué la aplicación de técnicas didácticas activa en la 

Educación Básica? Respondiendo inmediatamente para mejorar el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes y por ende la mejor enseñanza de nuestros 

docentes del Centro de Educación Técnico Productiva - Recuay, quienes tienen la 

obligación de aplicar las diversas técnicas didácticas para dicho rendimiento 

académico y así, incentivar al estudiante a su mayor preparación en lo referente a 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de un Módulo dentro del aula y 

en los campos de producción de las hortalizas. 

La aplicación de nuevas técnicas didácticas por parte del docente del Centro de 

Educación Técnico Productiva - Recuay, de la Familia Profesional de Actividades 

Agrarias en especial del IV Módulo de Cultivos de Hortalizas se debe apoyar en 

enfoques, métodos y estrategias didácticas de enfoques constructivistas, basado en 

una forma de entender la enseñanza - aprendizaje (E – A) como un proceso activo 
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donde el estudiante elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su 

experiencia previa y de las interacciones que establece el binomio docente -  

estudiante (D – E). Este desbalance se produce por el desconocimiento por parte 

del docente del Centro de Educación Técnico Productiva - Recuay de las diversas 

técnicas didácticas activas que se pueden incorporar en el aula y en el campo de 

práctica para que el estudiante elabore sus propias reflexiones y opiniones, las 

cuales van hacer expuestas y aplicadas al momento de realizar algunas de sus 

investigaciones en campo.  

Los antecedentes mencionados concluyen: en que la aplicación de las técnicas 

didácticas en el Centro de Educción Técnica Productiva - Recuay, son muy escasas, 

porque aún se conserva la clase magistral, la cual es mal utilizada por los docentes 

y no llega muy bien a los estudiantes de Actividades Agrarias,  por lo que se hace 

necesario aplicar otras técnicas didácticas; en este sentido, proponemos el 

acompañamiento del Estudio dirigido, como una técnica didáctica activa, y un 

manual de horticultura, para que ambas den muy buenos resultados en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje (E - A).  

 

  CLASES DE HUERTOS DE HORTALIZAS  

Según Becerra De La Flor (1970) A través de la historia de la humanidad las 

familias producían las hortalizas que consumían, posteriormente ya fue aumentando 

el cultivo hasta llegar a vender las hortalizas a los vecinos y luego en los últimos 

tiempos para la industria. Los espacios de los huertos familiares son pequeñas áreas 

destinadas al cultivo de hortalizas para cubrir las necesidades de una familia. Se 

considera que un huerto de 1,000 m2 es suficiente para abastecer a una familia de 6 

personas.  Como huertos familiares se consideran los huertos de las escuelas o 
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huertos escolares, que en realidad son relativamente recientes, pero van adquiriendo 

importancia al formar equipos con los estudiantes. 

Los huertos de mercado pueden ser definidos como la producción de las 

hortalizas que son destinados al mercado local y generalmente muy cercanos, así 

como dice Cerna (2011) que por su ubicación estos huertos son los que rodean los 

grandes centros de consumo, por ejemplo, los que están cercanos a Lima y Trujillo 

y que últimamente están desapareciendo por la proliferación de las urbanizaciones. 

Son todavía los más importantes ya que se considera que el 25% de todas las 

hortalizas se produce en huertos de este tipo. Los huertos de mercado son 

relativamente pequeños y su área va de 1 a 10 hectáreas, en donde el cultivo de 

hortalizas es muy intensivo y especializado. El libro de Agricultura de Ortiz (1987) 

menciona que se emplea gran cantidad de abonos minerales, estiércol, compost, y 

se controlan con toda eficiencia plagas, enfermedades y malezas disponiéndose al 

efecto de equipos especializados. La mecanización está generalizada, ya que se 

dispone de poca mano de obra y se usa toda clase de implementos modernos que 

permiten una explotación más económica y más intensiva de la tierra. (p. 13) 

En su Manual de Olericultura Cerna (2011) menciona que los huertos chacra son 

aquellos dedicados a producir grandes cantidades de hortalizas para mercados 

distantes, pero con buenas vías de acceso al centro de consumo. Un ejemplo sería 

los huertos de hortalizas situados en Tarma, en Huaral o en Cañete, que están 

dedicados a abastecer al mercado de la Gran Lima. (p. 21). 

En el año 1987 Ortiz manifiesta en su libro Agricultura que los huertos 

industriales Por su tecnología son los huertos destinados a la producción de 

hortalizas para fines industriales; enlatado, congelado, deshidratación. Como se 

trata de producir hortalizas al más bajo costo, por lo general son huertos situados 
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lejos de los mercados son altamente mecanizados, en zonas donde el bajo costo de 

la tierra y de la mano de obra permite una producción económica de hortalizas de 

buena calidad. (p. 14). 

El huerto escolar es un lugar donde se cultivan hortalizas, hierbas comestibles, 

plantas medicinales, ornamentales, frutales y granos básicos, están ubicado dentro 

de la Institución Educativa involucrando a toda la comunidad educativa. Sirve como 

un recurso y un medio para que los docentes orienten mediante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje (E – A) a los estudiantes, basado en el manejo de los 

cultivos saludables el Centro de Educación Técnico Productiva - Recuay de la 

Familia Profesional de Actividades Agrarias, del Ciclo Formativo: Básico de la 

Opción Ocupacional de Manejo de Instalaciones Hortofrutícolas promueve la 

siembra de hortalizas con beneficios familiares y comerciales a los estudiantes del 

IV Módulo de Cultivo de Hortalizas de la Familia Profesional de Actividades 

Agrarias. 

Los huertos forzados son construcciones que se hacen con la finalidad de 

proteger al cultivo por factores adversos como es el clima, o factor suelo a ello se 

llaman los invernaderos, cultivos hidropónicos, aquí se modifica el ciclo de vida de 

la planta pudiendo producir durante todo el año. Los invernaderos pueden ser de 

vidrio, plástico, malla raschel y los cultivos hidropónicos se pueden armar de 

diferentes formas según el espacio que uno posea. 
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Cuadro N° 01. Ciclo de vida de las hortalizas 

 

Hortalizas Días de la germinación Días de la primera cosecha 

Tomate 

Pepino 

Rábano 

Calabaza 

Calabacita 

Lechuga 

Fresa 

Frijol de mata 

Sandía  

Melón 

Chícharo 

Espinaca 

Espinaca (verano) 

Col (trasplante) 

Zanahoria 

Remolacha 

Berenjena 

Perejil 

Cebolla (bulbo y planta) 

Cebolla (semilla) 

Ajo 

Espárrago 

Apio 

Nabo 

Papa 

Alcachofa 

Yuca 

Camote 

Repollo 

Haba 

Ají  

7-14 

7-14 

3-5 

7-14 

7-10 

5-10 

20 

5-10 

7-12 

8-14 

7-10 

7-12 

5-10 

6-9 

12-18 

7-12 

10-14 

15-20 

7-12 

7-12 

10 

0 

10-20 

5-10 

15-20 

20 

0 

6-10 

0 

10 

10-14 

55-90 

50-70 

25-35 

100-120 

50-90 

35-50 

1 año 

50-60 

75-100 

75-100 

50-80 

40-50 

75-80 

60-90 

55-80 

50-65 

80-90 

75-90 

25-35 

85-200 

90 o más 

2 años 

2 años 

40-60 

100-120 

1 año 

7-9 meses 

5-8 meses 

6-10 semanas 

0 

60-100 

                                 Fuente: López T.M. 2003. Horticultura. Edit. Trillas 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS HORTALIZAS  

 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA POR FAMILIA  

 Con fines de comunicación científica y tecnológica internacional es 

apropiado el conocimiento y uso de la terminología taxonómica binaria 

cuyas clasificaciones fue por Becerra De La Flor (1970). 
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Sin embargo, en el manual de olericultura (Cerna, 2011), lo realiza la 

clasificación taxonómica por familia de hortalizas como una terminología 

taxonómica binaria que es:  

1. Las Gramíneas ó Poaceas poseen flores en espiguillas o espigas sin una 

verdadera envoltura, con 3 estambres y un pistilo con estigmas 

plumosos o papilosos. Tallos cilíndricos, nudosos. Hojas dísticas, 

envainadoras. Fruto cariópside.  

Cuadro 02. Hortalizas de las gramíneas 

 

 

 

Fuente: Cerna, 2011, p. 23  

2. Las Liliáceas tienen flores con envoltura 3- mera. Estambres seis. 

Ovario súpero pueden ser: Plantas bulbosas, flores bisexuales, 

inflorescencia en umbela. 

Cuadro 03. Hortalizas de la familia Liliáceas 

 

 

 

Fuente: Cerna, 2011, p. 24 

3. Plantas rizomatosas. Hojas reducidas a pequeñas escamas en cuyas 

axilas se encuentran finas ramillas de color verde que desempeñan las 

funciones de las hojas, con flores unisexuales en plantas dioricas. 

Asparagus officinalis “espárrago” 

Zea mays amilácea    “maíz blanco” 

Zea mays rugosa     “maíz dulce” 

Zea mays everta    “maíz reventón” 

Allium cepa   “cebolla” 

Allium sativum “ajo” 

Allium porrum “poro” “puerro” 
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4. Las Quenopodiáceas poseen flores con una sola envoltura de 5 tépalos 

verdosos, estambres 5, colocados uno frente a cada hojita de la 

envoltura. Inflorescencia compuesta de pequeñas cimas o glomérulas. 

 

Cuadro 04. Hortalizas de la familia quenopodiáceas 

 

 

 

 

Fuente: Cerna, 2011, p. 24 

5. Las Crucíferas tiene una corola de 4 pétalos dispuestos en cruz, 

estambres 6, tetradínamos, 2 cortos y 4 largos. Ovario súpero, fruto 

silícua. 

Cuadro 05. Hortalizas de las crucíferas 

 

 

 

 

 

Fuente: Cerna, 2011, p. 24 



CLASIFICACION DE LAS HORTALIZAS POR SU CLIMA  

 

Cerna (2011), Hay hortalizas de clima frío y clima cálido; sin embargo, 

por mejoramiento genético se logran variedades e híbridos para las 

diferentes estaciones del año. También hay hortalizas de clima frío que 

Beta vulgaris   “beterraga” 

Beta vulgaris cicla “acelga” 

Spinacia oleracea “espinaca” 

Raphanus sativus    “rábano”, “rabanito”, “nabo chino” 

 Brassica aleracea capitata  “col”, “repollo” 

 Brassíca oleracea gemmifera  “col de bruselas” 

Brassica oleracea botrytis”  “coliflor 

Brassica oleracea itálica  “brócoli” 
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pueden tolerar climas calurosos y producir cosechas satisfactorias, por 

ejemplo, la acelga, la betarraga, la zanahoria, las cebollas están en esta 

categoría. Pero es evidente que la calidad de estas especies no es buena 

cuando están creciendo en condiciones de clima caluroso que cuando 

crecen en climas fríos. La temperatura que prevalece en la época en que 

las hortalizas están cerca de su madurez es la de mayor importancia y es 

así como muchas hortalizas no crecen muy bien durante el tiempo frío y 

no soportan las heladas o las bajas de temperatura en la época de la cosecha 

y algunas hortalizas de clima cálido como el pimiento y las vainitas 

requieren clima más suave o sea menos cálido en el momento de la 

cosecha. Las hortalizas de clima frío son aquellas que crecen o prosperan 

bien cuando la temperatura media mensual está alrededor de los 70º F, su 

óptimo es de 60 o de 65º F. El máximo de temperatura mensual no debería 

superar los 80 o 85º F, y el mínimo no debe bajar de 35ºF. Por otro lado, 

las hortalizas de clima cálido obtienen su óptimo cuando la temperatura 

está más o menos 10º mayor que las hortalizas de clima frío y así la 

temperatura mínima mensual no debería bajar nunca de 48 y 50º F para 

este tipo de hortalizas. (p. 27). 

Cerna (2011), Como hortalizas de clima frío se consideran el espárrago, 

la alcachofa, la betarraga, el haba, el brócoli, la col de bruselas, la col, la 

zanahoria, la coliflor, el apio, la acelga, el ajo, el poro, la cebolla, el perejil, 

la arveja, el rabanito, la espinaca, el nabo. Son hortalizas de clima cálido 

el pepinillo, la berenjena, el pallar verde, el melón, la espinaca de Nueva 

Zelandia, el pimiento, el zapallo, la vainita, el zapallito italiano, el tomate 

y la sandía. (p. 27) 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS ÓRGANOS  

 Cerna (2011), Hay hortalizas que se cultivan por sus hojas como la 

lechuga, la acelga, y hay también las que se cultivan por sus tallos como, 

por ejemplo, la col Bruselas, el espárrago, el ruibarbo, etc. Un segundo 

grupo incluye las hortalizas que se cultivan por sus frutos, como los 

melones, tomates, berenjenas, vainitas, arvejas. Un tercer grupo incluirá 

aquellas que se cultivan por sus flores o inflorescencias, como la coliflor 

y el brócoli.  Un cuarto grupo sería el de aquellas que se cultivan por sus 

raíces y bulbos como la betarraga, la zanahoria, el ajo, la cebolla, etc. (p. 

28). 

CLASIFICACIÓN POR EL MANEJO AGRONÓMICO  

En este sistema se agrupan las hortalizas que tienen métodos culturales 

muy similares, de esta manera es posible dar las prácticas generales para 

el grupo, aun cuando en algunos casos pueden pertenecer a géneros 

diferentes pero que se cultivan de la misma manera. En las hortalizas 

perennes y en el de las hortalizas que se cultivan por sus raíces, más de una 

familia está representada en cada grupo. Este sistema de clasificación está 

basado en el Manual de Olericultura (Cerna, 2011) en los métodos de 

cultivos comprendiendo a:  

A. Plantas perennes. - Son las que permanecen en el terreno varios 

años, por lo general de 10 a12 años y en condiciones peruanas 

ventajosamente favorables con 2 o 3 cosechas al año. Son de 

importancia en este grupo dos hortalizas, el espárrago y la alcachofa, 

que se conducen con alta tecnología. 
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B. Verduras. - Son de este grupo aquellas hortalizas que se cultivan 

por sus hojas pero que generalmente se consumen cocinadas, en este 

grupo está la espinaca, la acelga, la mostaza, la espinaca de Nueva 

Zelandia, etc. 

C. Grupo de las ensaladas. - Son hortalizas que se cultivan por sus 

hojas pero que generalmente se consumen crudas, tales como el apio, 

la lechuga, la escarola y perejil. 

D. El grupo de las coles. - Se considera aquí a todas las hortalizas que 

se cultivan por sus hojas, mejor dicho, por su cabeza, en este grupo 

está el repollo, la coliflor, el brócoli y la col de Bruselas. Todas 

pertenecen no sólo a la misma familia sino al mismo género y en 

muchos casos a la misma especie botánica. 

E. El grupo de las raíces. - Son las hortalizas que se cultivan por sus 

raíces, como la zanahoria, el nabo, la betarraga, el rabanito, el salsifí. 

F. El grupo de los bulbos. - Los que se cultivan por su bulbo; como, 

la cebolla, el ajo y el poro. 

G. Hortalizas de tubérculos. - Se considera a la papa y al camote como 

hortalizas por su sistema de cultivo y en el caso de producción en la 

huerta. 

H. De las solanáceas. - En este grupo está considerado el tomate, la 

berenjena, el ají y el pimiento con problemas de sanidad comunes. 

I. El de las leguminosas. - En este grupo se consideran las vainitas, 

las arvejas, las habas, el pallar verde, etc; con cambio de surco o 

aporque. 
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J. De las cucurbitáceas. - Zapallo, melón, sandía, pepinillo y cayhua; 

que se manejan con grandes distanciamientos. (pp. 29 - 30) 

 

MANEJO CON CRITERIO  

EL ESCALONAMIENTO  

Cerna (2011), Significa sembrar la misma hortaliza en distintas épocas 

del año con el fin de mantener la continuidad de la producción durante todo 

el tiempo. Esto es muy importante en hortalizas de gran consumo, para que 

se mantenga constante el precio promedio. Esta alternativa de sistema 

productivo mejora las posibilidades de mercadeo continuo y más aún en el 

abastecimiento permanente a las fábricas que se dedican a la 

industrialización de hortalizas. Ejemplo: con cebolla en 10 siembras 

escalonadas por año.  (pp. 34 -35). 

 

PLAN DE ABONAMIENTO  

Es la planificación que se realiza durante el ciclo vegetativo del cultivo 

que se puede aplicar la cantidad de abono según su estado fenológico del 

cultivo, esta planificación está basado para cada cultivo porque son 

diferentes periodos vegetativos y nutrientes que lo necesita la planta.  

 

CALIDAD DE MANO DE OBRA  

Los cultivos hortícolas necesitan mano de obra en mayor cantidad son en 

la siembra, deshierbo y cosecha, de ahí ya en menor escala son fumigación 

riego, abonamiento. En grandes cantidades de siembra se usan herbicidas 

en su primera etapa de cultivo que se pueden usar en pre o post emergente 

dependiendo del cultivo.  De ahí los deshierbo son en forma manual, para 

ello se debe realizar la planificación que ayude a desarrollar el cultivo de 
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una manera sana, vigorosa y por ende de una cosecha favorable al 

agricultor o productor.  

 

ADMINISTRACIÓN  

La administración es muy importante en un manejo de los cultivos 

hortícolas porque va depender de su forma adecuada de manejo tanto desde 

la preparación del terreno, siembra, manejo agronómico y cosecha. 

En cada actividad se debe realizar una administración adecuada los 

cultivos hortícolas. 

Contratando personas adecuadas para cada actividad del cultivo para ello 

se necesita de obreros, técnicos e ingenieros de la rama de agronomía para 

realizar un adecuado manejo de la administración. 

Para ello el Centro de Educación Técnico Productiva - Recuay en el IV 

Módulo de Cultivo de Hortalizas a través de los docentes viene realizando 

una metodología práctica en el manejo de las hortalizas más comunes de 

nuestra zona. 
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Cuadro N° 01. Rotación por camas para un plan de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de 12 meses   

REPOLLO 

4 

LECHUGA 3 

4 

RABANITO  

LECHUGA 

2 

BETARRAGA 

REPOLLO 

LECHUGA 

BETARRAGA 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO  

En el cultivo de las hortalizas un factor y elemento muy importante es la 

conveniente y eficiente preparación del terreno. La preparación del terreno 

en las hortalizas difiere si se trata de sembrío directo o si se va a trasplantar 

plantas de un invernadero o de un almácigo. En el año 2011, Cerna 

manifiesta que la preparación del terreno se debe dar de dos formas: 

A.  La preparación para el sembrío directo. 

En la preparación del terreno para el sembrío directo, ya sea 

empleando sembradoras jaladas por tractor, o ya sea empleando 

sembradoras de tracción humana, que son muy prácticas y muy 

útiles, hay que tener en cuenta tres factores muy importantes.  

1º El desmonte, despedrado, eliminación de troncos y rastrojos en 

caso de matada. 

2º La nivelación evita que cualquier montículo que tenga el terreno 

impida el paso del agua con la facilidad y la nivelación que necesitan 

las hortalizas es muy parecida a la que se requiere para el cultivo del 

arroz, es decir lo más perfecto posible. Lógicamente, en algunos 

casos se puede obviar la mala nivelación con un sistema de riego 

más eficiente, tal como sería el riego por aspersión, pero en todo caso 

cualquier defecto en la nivelación del terreno ha de ser más costoso 

el cultivo y seguramente los rendimientos ser más bajos. 

3º El siguiente factor que hay que tener siempre presente es el 

mullimiento o sea que el terreno debe quedar absolutamente libre de 

terrones y parejo posible; para lograr esto es necesario una 

preparación del terreno que comprenda una o dos rejas cruzadas, de 
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acuerdo con el tipo de terreno, en terrenos sueltos bastará una reja, 

en terrenos pesados se ha de necesitar otra reja cruzada, cada reja 

será seguida de su correspondiente despajo y el pase de un rodillo 

desterronador para lograr un mullimiento uniforme. Con grada de 

discos se puede lograr incorporación superficial de materia orgánica 

y la profundidad de la aradura varía con la longitud de las raíces e 

incluso cada 2 años se recomienda la subsolación para hortalizas de 

raíces. (pp. 57-58) 

B.  Por trasplante.  

Si bien la preparación para el sembrío directo ha de ser muy 

meticulosa, para el sembrío indirecto o de trasplante con plantas 

relativamente formadas tales como el tomate o la berenjena, etc. se 

requiere en algunos casos una nivelación menos cuidadosa. Siempre 

hay el requisito en lograr buena nivelación, pero ya en estos casos 

con plántulas puede haber menos exigencias puesto que ya no es 

necesario tener el terreno completamente nivelado sino lograr que 

permita el paso del agua sin ninguna dificultad. Si en el sembrío 

directo el terreno no está bien mullido, los pequeñísimos terrones 

que existen impiden que se consiga una buena siembra, dificultan el 

riego después de la siembra y como consecuencia puede haber una 

mala germinación. Si la nivelación no es bien hecha ha de haber 

también una falta de humedad en algunos casos y exceso en otros, lo 

que causa un desarrollo muy irregular de las plantas. (p.58) 
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ABONAMIENTO  

Según Ortiz (1987) los abonos o fertilizantes usados para las hortalizas, 

primero es el uso del estiércol, compost, humus, necesario de la materia orgánica 

es indispensable para el cultivo de las hortalizas. Desde tiempo inmemorial se 

viene usando el estiércol en el cultivo de las hortalizas, a pesar del gran adelanto 

que en los últimos años ha tenido el uso de fertilizantes químicos, todavía se 

considera que el compost y el estiércol son insustituibles para los cultivos 

hortícolas. Sin embargo, el estiércol puede usarse en varias formas, como 

estiércol fresco o estiércol descompuesto.  (p. 28) 

 

MÉTODO  

 

Etimológicamente Método proviene de la palabra griega Métodos, formada a su 

vez por: Meta, que significa término, límite, fin, punto de llegada; y Hodos, que 

significa dirección, ruta, camino. Entonces etimológicamente, método es el camino 

o dirección que debe seguir para llegar a un fin o a una meta.  

MÉTODO DIDÁCTICO MODERNO  

Es una reunión organizada de la didáctica que se funda sobre 

conocimiento pedagógicos claros, seguros y completos, y sobre leyes 

lógicas y que, realizadas con habilidad personal de artista, alcanza sin 

rodeo el fin didáctico previamente fijado. El método didáctico es la 

organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del 

profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia 

los resultados previstos y deseados, esto es, de conducir a los estudiantes 

desde no sabe nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la asignatura, 

de modo que se hagan más aptos para la vida común y se capaciten mejor 
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para su futuro profesional. Finalmente, el método educativo debemos 

considerarlo como el conjunto de procedimientos adecuadamente 

organizados y seleccionados teniendo en cuenta los fundamentos 

psicológicos y los principios de la educación, que utiliza el docente para 

conseguir, de modo directo, el fin propuesto de la dirección del aprendizaje 

del educando, con miras a su desarrollo integral.  

Importancia: 

a) Acrecienta la capacidad pedagógica del docente, es decir quien 

emplea un método rinde más de aquel que no lo utiliza.  

b) Presenta a la materia en forma sugestiva, de lo contrario el estudiante 

no tiene deseo de aprender.  

c) Habitúa al estudiante a estudiar con método y a solucionar sus 

propios problemas reales de la vida académica.  

d) Sirve para buscar la verdad y es el instrumento básico del trabajo 

mental para realizar la tarea intelectual. 

 

MÉTODO ACTIVO COLECTIVIZADO  

Método del rompecabezas, de trabajo en equipos, Estudio dirigido, grupo 

de estudio, etc. Finalmente, el método didáctico moderno es un medio y 

un modo de acción en el proceso de enseñanza –aprendizaje (E – A). 

Implica criterios, principios, reglas y procedimientos, que orientan, guían 

o conducen correctamente al docente y estudiante.  

Características:  

a) Está influido y condicionado por la concepción pedagógica que ha 

asumido el docente. Es decir, de acuerdo al carácter de tal 
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concepción pedagógica o filosófica educativa asumida, se tenderá a 

utilizar determinados medios o modos de interacción didáctica, que 

enfaticen tales principios, reglas, objetivos y técnicas didácticas - 

pedagógicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje (E – A).  

b) Es un diseño general flexible, es decir, no es receta ni fórmula 

rígida sino que proporciona criterios y direcciones generales al 

docente, quien puede y debe adaptarlo a su quehacer docente 

cotidiano en forma creativa, reflexiva y objetiva, de acuerdo a su 

propia realidad circundante. 

c) Promueve la acción del estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje (E – A). Esto es, incentiva y genera las condiciones 

básicas adecuadas para que los estudiantes actúen, participen, hagan, 

de las formas más diversas y productivas. 

d) Es idóneo para desarrollar aptitudes (mediante la práctica y la 

producción de resultados objetivos), para transformar, reforzar 

nuevas aptitudes y valores, mediante la participación e integración 

en el grupo, así como para promoverla reflexión crítica.  

 

DIDÁCTICA  

Es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto se investiga y experimenta 

nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, las diferentes disciplinas. Es 

arte cuando establece normas de acción o sugiere normas de comportamiento 

didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la educación; esto 

sucede porque la didáctica no puede separar teoría y práctica. Ambas deben fundirse 
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en un solo, procurando la mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste a la 

realidad humana y social del educando.  

Técnicas de didáctica: 

Son maneras, procedimientos o medios sistematizados que sirven para organizar 

y desarrollar la actividad de un grupo sobre la base de conocimientos suministrados 

por la teoría de la dinámica de grupos. Para Cabanillas (1999), las técnicas 

didácticas son actos parciales de un método. Apenas su cumplen con las fases 

parciales del aprendizaje. Lo que significa que las técnicas didácticas constituyen 

el todo; pero éste necesita de aquellas para cumplir sus objetivos integrales de 

carácter pedagógico. El conjunto de técnicas didácticas puede clasificarse en 

diversos grupos, que se diferencia por su importancia que en cada uno de ellos se 

da a los principios y objetivos didácticos o pedagógicos.  

 

METODOLOGÍA  

Método de la investigación  

Empírica  

Tipo  

Aplicada  

Diseño de la investigación 

El diseño seleccionado para el presente estudio fue el cuasi experimental 

con: antes / después; donde se establece una medición previa a la 

intervención y otra posterior y esto responde al siguiente esquema: 

Cuasi experimental   

 GE:  X  O1  

 GC:    O2  

Donde:  

GE: Grupo previa a la intervención.  
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GC: Posterior a la intervención.  

X: Aplicación del manual de horticultura y las técnicas didácticas de 

estudio dirigido en siembra y manejo de los cultivos.   

Método del estudio dirigido, por el cual los estudiantes participan 

activamente en la preparación del terreno, siembra y manejo de los 

cultivos; poniendo en juego sus facultades mentales, bajo la dirección del 

docente responsable del IV Módulo de cultivo de hortalizas, por lo que el 

estudiante se convierte en el actor principal de su propio aprendizaje; 

donde el docente, se convierte en facilitador, supervisor y evaluador de la 

actividad asignada a los estudiantes.  

Población y muestra  

La población está referida a la cantidad de 37 estudiantes matriculados en 

los cuatro Módulos   que se dicta en el Centro de Educación Técnico 

Productiva – Recuay la muestra se ha tomado como muestra a 11 

estudiantes del IV Módulo de Cultivo de Hortalizas.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Instrumentos:  

 Perfil Profesional de la Especialidad. 

 Cronograma de Módulos para el año - 2019. 

 Programación Modular conteniendo: Contextualización de la unidad de 

competencia, Contextualización del módulo, Determinación de los 

contenidos básicos, Organización del módulo. 

 Programación curricular del módulo. 

 Programación de las unidades didácticas. 

 Cronograma de Evaluación. 
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 Calendarización de Sesiones por Módulos. 

 Relación de Estudiantes Matriculados. 

 Acta de Constitución del Comité de Aula. 

 Ficha de Caracterización. 

 Directorio de los Estudiantes. 

 Registro Auxiliar de Asistencia. 

 Registro Auxiliar de Evaluación. 

 Registro Oficial de Evaluación. 

 Fichas de Actividad. 

 Instrumentos de Evaluación por Ficha de Actividad según Cronograma 

de la Programación a la fecha. 

 Prueba de Entrada. 

 Lista de Cotejo. 

 Cuadro de Progresión. 

 Ficha de Observación. 

 Ficha de Meta cognición. 

 Hojas Instruccionales: (Hoja de Información, Hoja de Operación, Hoja 

de Presupuesto, Hoja de Diagnóstico) 

 Record de Prácticas para Módulos de: Obtención del Compost y Humus 

de lombriz, Cultivo de Praderas y Forrajes, Cultivo de Raíces y 

Tubérculos, Cultivo de Hortalizas. 

 Plan de Prácticas Pre Profesionales. 

 Plan de Proyecto Productivo y/o Servicios. 

 Registro de Practicas Pre Profesionales. 

 Registro de Asistencia de Practicas Pre Profesionales. 
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 Ficha de Observación de Practicas Pre Profesionales. 

 Inventario Físico del Aula - Taller actualizado. 

 Reglamento Interno de la Institución y del Aula - Taller 

Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros  

  En el trabajo de investigación, se diagnosticó los principales problemas 

didácticos (Objetivos, contenidos, técnicas y recursos didácticos) que 

aquejan al Centro de Educación Técnico Productiva – Recuay, en 

particular al IV Módulo de Cultivo de Hortalizas. 

1) Uno de nuestros primeros procesos consistió en la elección de los 

estudiantes de los diferentes Módulos que haciende a 37 estudiantes 

que se matricularon en los Módulos I, II, III, IV del Centro de 

Educación Técnico Productiva – Recuay, de la Familia Profesional 

de Actividades Agrarias durante el año lectivo 2019. 

2) Una vez obtenida la Nómina Oficial de los estudiantes matriculados 

en el Centro de Educación Técnico Productiva – Recuay, en la 

Familia Profesional de Actividades Agrarias de los cuatro Módulos: 

(Obtención del Compost y Humus de Lombriz, Cultivo de Praderas, 

Cultivo de Raíces y Tubérculos, Cultivo de Hortalizas), se determinó 

la muestra del IV Módulo de Cultivo de Hortalizas son 11 

estudiantes, para el tratamiento final de la investigación, se trabajó 

con todos en la Clase Teórica y Práctica haciendo un solo grupo en 

diferente trabajo.  

3) Al inicio del IV Módulo de Cultivo de Hortalizas se le evaluó con 

una Prueba de Entrada para conocer sus saberes previos. 
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4) En el grupo después de la intervención, todos los temas considerados 

en la programación fueron desarrollados por el docente responsable 

del Módulo.  

5) En la evaluación del rendimiento académico, como instrumento de 

medición, se tomó tres evaluaciones escritas y cada una conformada 

por cuatro (4) preguntas. El suministro de las pruebas de 

conocimiento fue el mismo día y hora para todos los estudiantes, la 

calificación se realizó de acuerdo al sistema vigesimal (0-20) cada 

respuesta con peso de 05 puntos. 

6) Para la evaluación de la técnica didáctica del Estudio dirigido, se 

tuvo en cuenta las notas de los veinte (20) trabajos de práctica, así 

como la organización de los grupos, participación activa de sus 

integrantes, el tratamiento del trabajo grupal en preparación de 

terreno, siembra, manejo agronómico del Cultivo de Hortalizas.   

7) Finalmente, se tomó la Prueba de Salida con una prueba objetiva de 

veinte (20) preguntas con un valor de 1.0 para cada respuesta.  

8) Los resultados obtenidos de las notas fueron apuntados en los 

Registros de Evaluación Auxiliar, luego clasificados, reagrupados y 

sometidos a tratamiento, análisis estadísticos comparativos e 

interpretación de los resultados finales.  

 

Categorías del rendimiento académico  

Para categorizar el rendimiento académico de los estudiantes del IV 

Modulo de Cultivo de hortalizas del Centro de Educación Técnico 
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Productiva – Recuay de la Familia Profesional de Actividades Agrarias se 

hizo de la escala de evaluación, las mismas que fueron numéricas. 

  Categorías   Valores numéricos  

 Alto  17 - 20 

 Medio  13 - 16 

 Bajo                             06 - 12 

 Deficiente                            00 - 05 

 

RESULTADOS  

 

Validez y confiabilidad e instrumento  

Selección de los instrumentos  

La técnica que se empleó para medir la variable aprendizaje del 

IV Módulo de Cultivo de Hortalizas del Centro de Educación 

Técnico Productiva – Recuay, de la Familia Profesional de 

Actividades Agrarias fue la evaluación con el instrumento 

denominado prueba de conocimientos (ENTRADA - SALIDA). 

Se recogió la información de 11 estudiantes regulares de la serie 

37 de los Módulos I, II, III, IV del año lectivo 2019. La prueba 

estuvo constituida de 20 ítems referente al Cultivo de Hortalizas.   
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Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la 

presente investigación, por el coeficiente KR-20, desarrollado por 

Kuder Richarson, requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero 

y uno. Es aplicable variables que calificarán con solo dos valores, 

es decir respuestas dicotómicas. Su fórmula determina el grado 

de consistencia y precisión.  

Formula KR_20     

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

K: El número de ítems o preguntas  

∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems ST2: Varianza de 

los puntajes totales Instrumento: prueba de conocimientos de 

cultivo de hortalizas.  

Criterio de confiabilidad valores  

No es confiable 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

 

K  

KR 
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K    1   
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Presentación y Análisis de Resultados  

Resultados de la Prueba de Entrada  

N°  Apellidos y Nombres Entrada 

1 CRUZ LIRIO, Melania Julia 10 

2 FLORES CADILLO, Félix Adrián  8 

3 HIDALGO BELLO, Vicente 7 

4 LÓPEZ COLLAZOS, Wagner Cecilio 8 

5 NIETO BLAS, Jonny Roberth 10 

6 PAUCAR BLAS, Noemí Yvenca 9 

7 SANTOS VALVERDE, Antony Orlando 7 

8 SANTOS VALVERDE, Fiorella Mariella 9 

9 SANTOS VALVERDE, Luís Daniel  7 

10 VALVERDE VARGAS, Adelaida  9 

11 VALVERDE VARGAS, Hilda Cleofe 8 

PROMEDIO  8.36 

 

Resultados de la Prueba de Salida  

N°  Apellidos y Nombres Entrada 

1 CRUZ LIRIO, Melania Julia 15 

2 FLORES CADILLO, Félix Adrián  16 

3 HIDALGO BELLO, Vicente 17 

4 LÓPEZ COLLAZOS, Wagner Cecilio 15 

5 NIETO BLAS, Jonny Roberth 18 

6 PAUCAR BLAS, Noemí Yvenca 16 

7 SANTOS VALVERDE, Antony Orlando 17 

8 SANTOS VALVERDE, Fiorella Mariella 18 

9 SANTOS VALVERDE, Luís Daniel  17 

10 VALVERDE VARGAS, Adelaida  18 

11 VALVERDE VARGAS, Hilda Cleofe 15 

PROMEDIO  16.54 

 

Se observa, que el promedio de la Prueba de Entrada, fue de 8.36 y el promedio de 

la Prueba de Salida, luego de aplicar las técnicas didácticas fue de 16.54, lo cual 

muestra que el manual de horticultura y el uso de las técnicas didácticas mejoran el 

aprendizaje de los estudiantes del IV Módulo de Cultivo de Hortalizas del Centro 
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de Educación Técnico Productiva – Recuay, de la Familia Profesional de 

Actividades Agrarias. 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura mostrada, se puede observar el avance que hubo en el 

grupo aplicativo, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio 

para el grupo de entrada fue de 8.31 y en la prueba de salida de 16.5. 

Uso del manual de hortalizas y aplicación de la técnica didáctica  

 

 

 

 

 

 

Valoración Puntaje Estudiantes Porcentaje 

Nunca    0 0 0 

A veces    80 4 25 

Siempre    260 12 75 

Total    340 16 100 

0
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Interpretación:  

* El 0% de los estudiantes de los 11 del IV Módulo perteneciente a Cultivos de 

Hortalizas del Centro de Educación Técnico Productiva – Recuay, de la 

Familia Profesional de Actividades Agrarias referencian que nunca el docente 

ha orientado el uso del manual de hortalizas y aplica técnicas didácticas 

dirigidas para el aprendizaje de dicho Módulo. 

* El 25% de los estudiantes de los 11 del IV Módulo perteneciente a Cultivos 

de Hortalizas del Centro de Educación Técnico Productiva – Recuay, de la 

Familia Profesional de Actividades Agrarias referencian que a veces el 

docente orienta el uso del manual de hortalizas y aplica técnicas didácticas 

dirigidas para el aprendizaje de dicho Módulo. 

* El 75% de los estudiantes de los 11 del IV Módulo perteneciente a Cultivos 

de Hortalizas del Centro de Educación Técnico Productiva – Recuay, de la 

Familia Profesional de Actividades Agrarias referencian que siempre el 

docente orienta el uso del manual de hortalizas y aplica técnicas didácticas 

dirigidas para el aprendizaje de dicho Módulo.  

 

 

Nunca   
0%A veces   

25%

Siempre   
75%

Porcentaje

Nunca A veces Siempre
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EL HUERTO ESCOLAR COMO NÚCLEO TEMÁTICO DE MÚLTIPLES 

DISCIPLINAS 

 

El biohuerto es un proyecto pedagógico productivo donde el estudiante aprende a amar 

la naturaleza, a observarla, a experimentar científicamente y a producir recursos.  

Cuando el huerto escolar es un recurso didáctico utilizado por todos los cursos y todas 

las áreas, las cuestiones organizativas resultan más dificultosas, por lo que hay que 

prever grupos de trabajo muy diversificados (semillero, invernadero, jardín, huerto, 

vivero, laboratorio, etc.) y trabajo de aula para todos los ámbitos de experiencia o áreas 

curriculares. 

 

En estas circunstancias el huerto escolar se convierte en el hilo conductor de las 

actividades que se desarrollan en las áreas (cálculo de superficies en matemáticas, 

elaboración de informes en lengua o elaboración de dietas adecuadas a la actividad 

agrícola en educación física), para que ello no resulte excesivamente artificioso el 

horario de huerto de cada grupo debería rotar semanal o quincenalmente, de forma que 

todas las áreas contribuyan igualmente en el estudio y mantenimiento del huerto y la 

salida a este, o al invernadero, o al jardín, se convierta en un recurso valioso para todas 

las áreas, igual que la biblioteca y el laboratorio lo han sido tradicionalmente en lengua 

y ciencias. 
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EL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: RELACIÓN ESPECÍFICA 

CON EL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

En el trabajo diario con los estudiantes hemos visto la necesidad de profundizar sobre 

la Educación en Valores con el uso de medios educativos. En la Institución Educativa: Centro 

de Educación Técnico Productiva - Recuay, observamos la escaza práctica de valores como 

también simplicidad de vida religiosa, estos hechos nos han llevado a caracterizar el perfil ideal 

de los estudiantes de la Educación Básica en el Área de Educación Religiosa busca desarrollar 

la dimensión religiosa de los estudiantes, favoreciendo la comprensión más profunda e integral 

de toda la historia de la salvación, el mismo que se concretiza en CRISTO como centro y 

SEÑOR de la historia de la salvación acompañando al estudiante en el desarrollo integral de su 

fe, respetando su libertad de conciencia. Procura tambien orientar a la práctica de una vida 

espiritual mediante la oración, la lectura e interiorización del mensaje de la Sagrada Escritura. 

A su vez el curso crea espacios para una formación integral, que le permita contemplar 

el mundo natural y social, actuar en el para su cambio, como un seguidor y testigo del evangelio. 

Por consiguiente, la Educación Religiosa, en los estudiantes de la Educación Básica, se 

propone desarrollar la dimensión de los estudiantes en el marco del máximo respeto de su 

libertad de conciencia. Y para aquellos que manifiestan no desear formación religiosa o 

pertenezcan a otras confesiones, el Área tendrá un carácter cultural, que les permita comprender 

adecuadamente ciertas características de la mentalidad y comportamientos de los peruanos. 
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CARACTERIZANDO EL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

COMPETENCIA: 

Para el Perfil de Egreso de la Educación Básica, en el Área de Educación Religiosa debe 

asegurarles el desarrollo de las siguientes competencias: 

COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 

Posee una formación 

integral, en los aspectos 

doctrinales, morales y 

litúrgicos, que le permita 

contemplar el mundo natural 

y social desde el punto de 

vista de CRISTO y actuar 

con el como un seguidor y 

testigo del evangelio. 

Piensa, Juzga, Siente y Actúa 

con criterios evangélicos, si 

es cristiano. 

 

Para los no católicos: 

Maneja las bases cristianas 

de la cultura nacional, que le 

permita comprender 

adecuadamente ciertas 

características de la 

mentalidad y 

comportamiento de los 

peruanos. 

 

La razón de ser de la Institución Educativa y de nuestro trabajo educativo es sin duda los 

estudiantes; por ello nos planteamos el Perfil de Egreso de la Educación Básica, en el Área de 

Educación Religiosa.  
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EL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

EN LO PERSONAL 

SOCIAL 

EN LO ACADÉMICO EN LO VOCACIONAL 

* Aceptar y desarrollar su 

identidad a partir de su 

configuración personal, el 

cuidado de su persona, la 

responsabilidad a las 

decisiones que tome, su 

autonomía y su 

pertenencia a un grupo 

familiar, social, religioso 

y cultural. 

* Valorarse como persona 

humana, desarrollando su 

autoestima, buscando su 

constante crecimiento y 

superación; practicando la 

solidaridad, 

responsabilidad, honradez 

respeto; lo que le debe 

ayudar a optimizar sus 

* Encontrar placer de 

aprender, porque lo hace a 

partir de experiencias y 

contextos culturales 

significativos que le 

permitan crecer en 

conocimientos y tener un 

nivel de cultura adecuado 

que le capaciten 

debidamente para 

proseguir estudios 

superiores en el país. 

* Manejar métodos, 

técnicas e instrumentos 

que le permitan obtener 

informaciones acerca de la 

realidad social y natural 

que le rodea. 

* Expresar sus ideas, 

opiniones y sentimientos 

* Interesarse en su futuro 

participando en las 

actividades que le pueden 

ayudar a descubrir sus 

intereses, afinidades y 

habilidades que le 

capaciten para elegir con 

madurez entre diferentes 

opciones vocacionales. 

* Poder organizar su estilo 

de vida con empeño y 

capacitación adecuada, 

como persona útil a la 

sociedad y al país.  
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relaciones inter – 

personales. 

* Valorar la vida, la salud y 

el ambiente natural 

defendiéndolos, 

evitándose excesos y 

actitudes dañinas para su 

conservación y positivo 

mantenimiento. 

* Respetar las leyes y 

normas sociales y 

escolares; en su familia, 

en la Institución 

Educativa, en la ciudad y 

en el país; capacitándose 

para desempeñarse como 

tal en el futuro. 

apropiada y 

oportunamente; con 

claridad, fluidez y 

coherencia. 

* Desarrollar habilidades y 

destrezas psicomotoras 

que le permitan participar 

creativamente, en diversas 

actividades productivas; 

demostrando, además, una 

actitud abierta al dialogo y 

al intercambio de 

experiencias. 

* Ser metódico y 

disciplinado para 

organizar su trabajo y su 

tiempo; ejerciendo 

criterios básicos  de 

previsión y de orden. 

* Desarrollar su expresión 

corporal, musical, plástica 

y literaria; lo que debe 

contribuir a su total 

desarrollo y a su mejor 

actuación futura. 
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2.5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

1. Que, el grupo del Módulo IV Cultivo de Hortalizas se obtiene mejor rendimiento en la 

prueba de salida. Es decir: el manual de hortalizas como consulta de los estudiantes y la 

aplicación de técnicas didácticas dirigidas mejora significativamente el aprendizaje de los 

estudiantes de la preparación de terreno, siembra y manejo de las hortalizas.  

2. Que, el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cultivo de hortalizas antes de la entrega 

del manual de hortalizas y la aplicación de las técnicas didácticas de estudio dirigido es 

bajo. Así se demuestra en las pruebas de entrada. 

3. Que, el nivel del aprendizaje de los estudiantes después de la aplicación de las técnicas didácticas 

es alto. Quiere decir que la participación activa donde se dice aprendo haciendo y con cuidado y 

orientaciones adecuadas se logra que el aprendizaje sea efectivo.   

4. Que, el nivel de responsabilidad y compromiso con el cuidado de la tierra ha sido óptimo 

en los estudiantes al momento de la preparación de terreno, siembra y manejo de 

hortalizas. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda para todos los programas de agropecuaria trabajar con manual 

didáctico como apoyo de la bibliografía de los estudiantes para afianzar las 

clases teóricas y prácticas de cada estudiante.  

2. Recomiendo ampliar áreas de producción para abastecer a los mercados de 

Recuay y Huaraz y tener un programa de producción continúa durante todo el 

año.   

3. Se recomienda capacitar a los docentes en el manejo de técnicas didácticas y 

proyectos productivos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en los 

diferentes programas del Centro de Educación Técnico Productiva – Recuay.   
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TRABAJO DE ACREDITACIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO: 

INGLÉS 

QUECHUA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: Hidalgo Blas Jaime Tobías 
PROGRAMA DE ESTUDIOS: Complementación Universitaria y Licenciatura 

CUESTIONARIO: 

 

1. Determine 30 nombres de FRUTALES en inglés. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO INGLÉS 

1 Aguacate Persea americana Avocado 

2 Albericoque Prunus armeniaca Apricot 

3 Arándano Vaccinium myrtillus Bilberry 

4 Caqui Diospyros kaki Persimmon 

5 Cereza Cerasus Cherry 

6 Ciruela Prunus domestica Plum 

7 Dátil Phoenix dactylifera Date 

8 Frambuesa Rubus idaeus Raspberry 

9 Fresa Fragaria Strawberry 

10 Granada Punica granatum Pomegranate 

11 Grosella Ribes rubrum Currant 

12 Grosella negra Ribes nigrum Black currant 

13 Higo Ficus carica Fig 

14 Higo chumbo Opuntia ficus-indica Prickly pear 

15 Kiwi Actinidia deliciosa Kiwi fruit 

16 Limón Citrus × limon Lemon 

17 Mandarina Citrus reticulata Tangerine 

18 Mango Mangifera indica Mango 

19 Manzana Pyrus malus L. Apple 

20 Melocotón Prunus persica Peach 

21 Melón Cucumis melo Melon 

22 Membrillo Cydonia oblonga Quince 

23 Mora Rubus ulmifolius Mulberry 

24 Naranja Citrus X sinensis Orange 

25 Nectarina Prunus persica var. 

nucipersica 

Nectarine 

26 Níspero Eriobotrya japonica Medlar 

27 Papaya Carica papaya Papaya; pawpaw 

28 Pera Pyrus Pear 

29 Piña Ananas comosus Pineapple 

30 Plátano Musa × paradisiaca Banana 

31 Pomelo Citrus ×paradisi Grapefruit 

32 Sandía  Citrullus lanatus Watermelon 

33 Uva Vitis Grape 

34 Zarzamora Rubus fruticosus Blackberry 
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2. Determine 30 nombres de HORTALIZAS Y VEGETALES en inglés. 

 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO INGLÉS 

1 Ajo Allium sativum Garlic 

2 Alcachofa Cynara scolymus Artichoke 

3 Apio Apium graveolens Celery 

4 Batata ; Moniato Ipomoea batatas Sweet potato 

5 Berenjena Solanum melongena Aubergine ; Eggplant 

6 Berro Nasturtium officinale Cress ; Watercress 

7 Brócoli Brassica oleracea var. italica Broccoli 

8 Calabacín Cucurbita pepo Marrow 

9 Calabaza Cucurbita maxima Pumpkin 

10 Cebolla Allium cepa Onion 

11 Cebolleta Allium fistulosum Chive 

12 Col Brassica oleracea var. capitata Cabbage 

13 Col de Bruselas Brassica oleracea var. 

gemmifera 

Brussels sprouts 

14 Col rizada Brassica oleracea var. 

sabellica 

Kale 

15 Coliflor Brassica oleracea var. botrytis Cauliflower 

16 Endivia Cichorium endivia Endive 

17 Escarola Cichorium endivia Endive 

18 Espárrago Asparagus officinalis Asparagus  

19 Espinaca Spinacia oleracea Spinach 

20 Guisante Pisum sativum Pea 

21 Haba Vicia faba Broad bean 

22 Habichuela / Poroto Phaseolus vulgaris Poroto  

23 Judía verde Phaseolus vulgaris French bean 

24 Lechuga Lactuca sativa Lettuce 

25 Nabo Brassica rapa subsp. rapa Turnip 

26 Patata Solanum tuberosum Potato 

27 Pepino Cucumis sativus Cucumber 

28 Perejil Petroselinum crispum Parsley 

29 Pimiento Capsicum annuum Pepper 

30 Pimiento morrón Capsicum annuum Group Sweer pepper 

31 Puerro Allium ampeloprasum 'Leek 

Group' 

Leek 

32 Rábano Raphanus raphanistrum 

subsp. sativus 

Radish 

33 Rábano picante Armoracia rusticana Horseradish 

34 Remolacha Beta vulgaris Beet ; Beetroot 

35 Seta ; Hongo Fungi Mushroom 

36 Tomate Solanum lycopersicum Tomato 

37 Zanahoria  Daucus carota Carrot 
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3. Determine 20 nombres de PLANTAS FORESTALES en inglés. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO INGLÉS 

1 Aliso  Alnus glutinosa alder 

2 Eucalipto  Eucalyptus eucalyptus 

3 Ciprés  Cupressus cypress 

4 Caoba  Swietenia macrophylla mahogany 

5 Cumala Virola sp cumala 

6 Pino  Pinus Pine tree 

7 Tornillo  Cedrelinga catenaeformis Tornillo 

8 Cedro  Cedrela odorata cedar 

9 Huarango Prosopis pallida huarango 

10 Ishpingo  Amburana cearensis (Fr. ishpingo 

11 Higuerilla  Micrandra spruceana castor 

12 Lupuna  Chorisia integrifolia ulbr. lupuna 

13 Catahua  Hura crepitans catahua 

14 Copaiba  Copaifera officinalis copaiba 

15 Nogal  Juglans regia Walnut 

16 Congona  Brosimum uleanum White Mahogany 

17 Algarrobo  Prosopis pallida carob tree 

18 Requia Guarea guidonia (L.) Sleumer requia 

19 Diablo Fuerte Podocarpus sp. strong devil 

20 Sauce Salix willow 
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4. Averiguar 30 nombres de PLANTAS MEDICINALES en quechua. 

 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO QUECHUA 

1 Panisara  Satureja pulchella (H.B.K.) 

Briquet 

Qammllaa 

2 Llantén  Plantago major Llanti 

3 Muña  Minthostachys mollis muñaa 

4 Ancosh  Senecio canescens (H.B.K.) 

Cuatrecasas 

ankush  

5 Diente de león  Taraxacum officinale Kiru Laka chaca 

6 Congona  Peperomia inaequalifolia kunquna 

7 Ortiga  Urtica ishanka  

8 Orégano  Origanum vulgare uriganu 

9 Toronjil  Melissa officinalis turunjil 

10 Romero  Rosmarinus officinalis rumiru 

11 Manzanilla  Chamaemelum nobile manzanilla 

12 Hierba buena  Mentha spicata Kiwa alli 

13 Hierba luisa Aloysia citrodora  Kiwa luisa 

14 Hierba santa Piper auritum Kiwa santa 

15 Cedrón  Aloysia citrodora cidrun 

16 Menta  Mentha minta 

17 Huamanpinta  Rotundifolia  wamanpinta 

18 Escorzonera  Scorzonera hispanica iskurzuniru 

19 Hinojo  Foeniculum vulgare  inuhu 

20 Paico  Chenopodium ambrosioides kashwaq 

21 Aceituno  Simarouba amara aceituna 

22 Achicoria  Cichorium intybus achikuria 

23 Aliso  Alnus glutinosa alisu 

24 Altamisa - manzanilla  Ambrosia peruviana manzanilla 

25 Anís  Pimpinella anisum anis 

26 Yacon  Smallanthus sonchifolius yakun 

27 Retama  Retama ritama 

28 Verbena  Verbena officinalis virwina 

29 Culén  Psoralea glandulosa L. kulin 

30 Arrayán  Luma apiculata arrayan 

31 Sauco (Flor de sauco) Sambucus Rayanpa waytan 

32 Molle Schinus molle Mulli  

33 Canchalagua  Erythraea centaurium. canchalagua 

34 Huamanripa  senecio tephrosioides turcz wamanripa 

35 Matico  Buddleja globosa Qaramati  
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5. Averiguar 40 nombres de ANIMALES DOMÉSTICOS UYWA/ASHMA en quechua. 

 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO QUECHUA 

1 Cuy Cavia porcellus Haka 

2 Conejo Oryctolagus cuniculus Kuñi 

3 Gallina Gallus gallus domesticus Wallpa 

4 Chancho Sus scrofa domesticus Kuchi 

5 Oveja Ovis aries Uusha 

6 Cabra Capra aegagrus hircus Kawra 

7 Vaca Bos primigenius taurus / Bos 

taurus 

Waca 

8 Gato Felis catus Mishi 

9 Burro/asno Equus asinus Asnu / ashnu 

10 Caballo Equus caballus Kawallu 

11 Toro Bos taurus Turuu 

12 Paloma Columba livia Urpi 

13 Pollito Gallus gallus domesticus Chiuchi / chipsa 

14 Gallo Gallus gallus domesticus K'anka / utulu / kakash 

15 Perro Canis lupus familiaris Allqu 

16 Trucha Salmo trutta Challwa 

17 Abeja Anthophila Lachiwa / tumpish 

18 Alpaca Vicugna pacos Paqucha 

19 Vicuña Vicugna vicugna Wik'uña 

20 Guanaco Lama guanicoe Wanaku 

21 Tarántula Lycosa tarantula Qanpu / atapukuy 

22 Picaflor Trochilidae Q'inti / winchus 

23 Araña Araneae Uní / pachka 

24 Gato silvestre Felis catus Usqhullu / yaku mishi 

25 Oso Ursidae Ukuku 

26 Zancudo Culicidae Wanwa 

27 Pato Anas platyrhynchos 

domesticus 

Waswa / wachwa 

28 Vizcacha Lagidium viscacia Wisk'acha 

29 Piojo Phthiraptera Usa / uwa 

30 Pulga Siphonaptera Piki 

31 Zorro  Vulpes vulpes Atuq 

32 Gorrión Passer domesticus Pichinku / pichuychanka 

33 Perdiz Alectoris rufa Lluthu / chakwa 

34 Llama Lama glama Llama 

35 Lombriz Lumbricidae K'uyka / akish kuru 

36 Cóndor Vultur gryphus Kuntur 

37 Tórtola Streptopelia turtur Kullku 

38 Rana Anura K'ayra / chuqyaq 

39 Ratón Mus Huk'ucha / ukush 

40 Pavo Meleagris Pavu  

41 Sapo Bufonidae Hanp'atu / ratsak 

42 Garrapata Ixodoidea Hamak'u 
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Terreno preparado y realizando el trasplante de betarraga. 

 

Siembra y campo de hortalizas (betarraga y lechuga) bajo invernadero. 
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Riego de las hortalizas. 

 

Cosecha de las betarragas bajo invernadero. 
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Foto en el patio del Centro de Educación Técnico Productiva – Recuay 
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Fichas de evaluación de desempeño docente 
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