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PRESENTACIÓN 

Mi nombre es Liz Karen Chavez Sanchez, bachiller en Educación Básica Bilingüe 

Intercultural, egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Atalaya, donde recibí conocimientos básicos con 

valores, manejo de estrategias y dinámicas relacionados a la formación de civismo y convivencia 

basados en la empatía, igualdad, solidaridad y respeto.  

En 2018, me desempeñé como docente de educación bilingüe de nivel secundario en la 

Institución Educativa Integrado Agropecuario Limongema de la comunidad del mismo nombre, 

con 10 docentes bajo la dirección de Ernesto López Magín, en el nivel secundario. Esta experiencia 

la inicié con el grado de bachiller que obtuve tras concluir mis estudios en la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae, donde recibí una formación con sentido humanista y solidario para educar y 

fortalecer los valores que son la base para una sociedad democrática y emprendedora.  En esta 

comunidad, la mayoría de sus habitantes está perdiendo la identidad Shipibo Konibo: la 

vestimenta, las costumbres y específicamente la lengua originaria. He podido ver que solo los 

abuelitos y las mujeres usan el atuendo étnico y hablan el idioma, en cambio, a los jóvenes poco 

les interesa manifestar su identidad, ya que se dejan influenciar por los colonos que también 

estudian en el colegio.  

Trabajé en el área de Ciencias sociales y Lengua originaria que recién se estaban 

implementando en las escuelas secundarias ese año y, por ende, era nuevo para los estudiantes que 

en gran mayoría no había llevado ese curso (lengua originaria). Se tenía a cargo a los estudiantes 

de 1ero hasta 5to año en el área de Ciencias sociales y del 1ero hasta el 2do año de lengua 

originaria. 
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Personalmente, usaba mucho el idioma al dictar mis clases, ya que me interesaba fomentar 

una revitalización lingüística en esa comunidad, el problema era que en las aulas hasta la mitad de 

estudiantes en cada aula era hispanohablante y no se podía avanzar a la par. A pesar de los distintos 

niveles de competencia en la lengua originaria, era una sorpresa que los más interesados en 

aprender el idioma eran los hispanos. Por ello, planeamos que debíamos realizar talleres fuera de 

horarios de clases para reforzar el idioma y de paso el curso de Historia en el cual también se fue 

incorporando el idioma. 

Se realizaron talleres también con los padres para realizar, en primer lugar, el diagnóstico 

sociolingüístico, para saber en qué nivel de lengua estaba la comunidad y especialmente los padres 

de familia. Muchos de los padres de familia no estuvieron de acuerdo en realizar talleres fuera del 

horario de clases, ya que por experiencias pasadas tenían mucha desconfianza y además decían 

que la lengua no era importante para la sociedad, y que más adelante no les serviría a sus hijos. 

Con diálogo y mucho trabajo, logramos realizar los talleres con los estudiantes, entonces, los 

padres estaban contentos al ver que sus hijos iban mejorando sus competencias en el uso de la 

lengua originaria. 

En los talleres, las actividades no solo incluían leer, contar cuentos o redactar, sino que 

también realizamos concursos de platos típicos referidos a la cultura pano, con la participación de 

todos los actores de la educación. Así mismo, organizamos tardes de bailes para fomentar que 

todos los alumnos usen su vestimenta típica para presentar las danzas y algunos demostraban lo 

que aprendían realizando discursos en lengua originaria, estos resultados lo vimos 

aproximadamente a los 6 meses de estar en la comunidad. Cabe mencionar que para ese tiempo 

también contábamos con la colaboración de los docentes que laboraban en la institución.  
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Se hizo como norma o regla que todos los alumnos usen la ropa típica tres veces a la semana 

y los que no tenían uniformes que lo usaran todos los días, aunque exclusivamente en el horario 

de lengua. Se debe comentar también que la enseñanza de la lengua comenzó desde básico con los 

estudiantes hispanos y shipibos que desde el comienzo no estuvieron de acuerdo en que se enseñara 

ese curso. Así, terminamos el año contento porque los padres estaban felices por el trabajo 

realizado. Muchos aprendieron a escribir, leer, comprender y aumentaron su vocabulario. 

En 2019, me renuevan el contrato como docente en la Institución Educativa Agropecuario 

Integrado Limongema de la comunidad del mismo nombre. En esta ocasión, estuve a cargo del 

área de Ciencias Sociales con los estudiantes de 1ero a 5to año de secundaria. 

En este año se trabajó mucho con los padres y autoridades sobre la importancia de la lengua 

y así mismo se hizo una reflexión de la realidad de nuestra cultura en esa comunidad y con la 

participación de la población estudiantil, el trabajo de fortalecimiento de la lengua se vuelve más 

fuerte.  Para ese año, solo quedaban 3 abuelas que todavía seguían las costumbres de la cultura. 

Muchos de los jóvenes han entendido el valor de esta y específicamente de la lengua como medio 

transmisor de conocimientos. Ellos han adoptado el compromiso de seguir revitalizando todo lo 

relacionado con la cultura. 

En el área de Ciencias Sociales se adecuaron los temas curriculares a su realidad y 

entorno, así mismo con su cultura que para la mayoría resultaba una novedad. Realizamos 

actividades como la elección de la o el Curaka del colegio, Alcalde (a). En esta actividad, 

participaron estudiantes de primaria y secundaria haciendo uso del derecho al sufragio. Se creó la 

insignia del colegio con ayuda de los estudiantes y por primera vez se pintó en un mural del colegio 

para que lo reconozcan.  

En el caso de la lengua originaria, se tuvo la dificultad de que más de la mitad de los 
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estudiantes eran mestizos y revelaban actitudes de discriminación hacia sus compañeros del 

pueblo. Por ello, primero concientizamos a los estudiantes en el respeto y el compañerismo entre 

otras cosas.  Se realizaron actividades conmemorando la semana EIB, donde los estudiantes 

participaron en diferentes juegos como el concurso de bordado (participaron varones y mujeres), 

cuentacuentos en lengua, armado de estera pishin, concurso de dibujos ancestrales, entre otros. 

Estas actividades ayudaron a reconocer y respetar la cultura de sus compañeros, fortaleciendo en 

los estudiantes la identidad cultural y el respeto y tolerancia como baluartes interculturales. En los 

dos cursos que se tuvo a cargo hubo dificultades con los estudiantes de 1er año que tuvieron 

dificultades para adaptarse a los temas y, específicamente, porque desde la primaria no tenían en 

cuenta el dictado de las clases en lengua originaria.  

Cabe mencionar que por años en la institución educativa han enseñado docentes hispanos y los 

docentes que llegaban no tomaban en cuenta la característica bilingüe de los estudiantes. 

En 2020, me desempeñé como docente en la Universidad Católica Sedes Sapientiae – Filial 

Atalaya por invitación del coordinador de la carrera de EBBI. Con la situación actual 

(Coronavirus), las clases se realizaron de manera virtual. En nuestra Institución, impartir clases a 

distancia fue todo un reto porque muchos de nuestros estudiantes son de comunidades y donde 

están no tienen conexión a internet y telefonía.  

Una de las estrategias que se usó fue invitar y acoger a la gran mayoría de los estudiantes 

en el albergue Nopoki, pero muchos no lograron salir de sus comunidades debido a que se cerraron 

las vías (fluviales, terrestres y aéreas) por seguridad. Es así que ese año se tuvo que atender a tres 

grupos diferentes de estudiantes:  

1. Los que vivían en el albergue y podían realizar las clases de manera presencial en las 

instalaciones de la universidad.   
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2. Los que estaban en comunidad y que se comunicaban una vez a la semana por las limitaciones 

en las comunicaciones. 

3. Los que viven y se encontraban en la ciudad de Atalaya (externos). 

A pesar de estas limitaciones, se pudo atender a un 80% de estudiantes en los diferentes 

cursos, especialmente en los cursos de Lengua originaria, porque se tenía a los estudiantes en el 

albergue, y Práctica preprofesional, cuyos integrantes hicieron lo posible para contactarse y 

terminar el curso satisfactoriamente. Es importante puntualizar que en la casa de estudios hay 

muchos materiales en lengua originaria que ayudaron a los estudiantes de primeros ciclos a 

entender y conocer la gramática de su lengua pues muchos de ellos solo son competentes en la 

oralidad, pero dominan muy poco la escritura, lectura y comprensión en la lengua materna porque 

en la mayoría de colegios no dan prioridad a estos temas. Se tuvo muy buenos resultados con las 

estrategias usadas, los materiales están muy acorde a su realidad y en muchas ocasiones hay más 

información que ellos desconocen, ayudando así a que la identidad siga fortaleciéndose. 

En 2021, por segundo año consecutivo laboré en mi alma mater: UCSS Universidad 

Católica Sedes Sapientiae filial Atalaya, donde me desempeñé como docente a tiempo completo 

en la atención de estudiantes de la carrera de EBBI en las prácticas preprofesionales y con los 

estudiantes shipibo del 3er ciclo, el curso de lengua originaria se ha ido trabajando con relatos 

relacionados a la cultura que tienen relación a los temas de teoría que se llevan en este curso, se 

ve que muchos estudiantes están asimilando la metodología de enseñanza universitaria y van 

adecuándose al método propuesto, así mismo se evidencia el interés que tienen por estos temas. 

 

Para reforzar el contenido de este curso, se organizó un encuentro denominado: “Encuentro 
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de sabios amazónicos de los pueblos originarios”, el cual tuvo lugar en las instalaciones de la 

universidad y contó con la participación de sabios de diferentes pueblos quienes compartieron por 

3 días los diferentes conocimientos relacionados a la medicina, cantos, cuentos, historias, etc., de 

sus respectivos pueblos. En el pueblo Shipibo se recibió a 5 personas: 

 Misael Vásquez Quesus (Reshin Kea) – Fernando Sthal 

 Olga Valarezo Tuesta (Chonon Rama) - Fernando Sthal 

 Rosa Valera Flores - (Bawan Wesna) - Nazareth de Shahuaya 

 Julián Ampuero Suarez (Pakan Sani) – Betijay 

 Maria Beatriz Gonzales Ahuanari (Sanken Kena) – Betijay 

 

Este evento ayudó mucho a los estudiantes a reafirmar los compromisos que tienen con la 

cultura shipibo konibo como futuros docentes bilingües y a asumir la responsabilidad de conservar 

y transmitir estos conocimientos a las siguientes generaciones en su rol como educadores. 

Respecto del curso Práctica preprofesional de 7mo ciclo, se ha trabajado mucho más en la 

elaboración de clases, materiales y en la demostración de clases en lengua originaria y castellano.  

En este curso, se ha sugerido que se amplíen las horas de talleres, así todos podrían realizar sus 

demostraciones sin contratiempos. Se tuvo la oportunidad de acompañar en sus prácticas 

preprofesionales, en el campo, a los estudiantes shipibo konibo por un plazo de dos meses, en dos 

comunidades de la zona de Tahuania (Betijay y Túpac Amaru). En este tiempo, se evidenció que 

en los dos grupos hubo dificultades en el manejo de habilidades y estrategias pedagógicas y que 

al estar más tiempo en acción y con las sugerencias y orientaciones que les brindaba, fueron 

mejorando paulatinamente. Cabe mencionar que, en las prácticas, todos los estudiantes usan la 

vestimenta típica y realizan las clases en lengua originaria. 
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Actualmente, en 2022, me desempeño como docente en la I. E. San Francisco–B, ubicado 

en el distrito de Yarinacocha, en el departamento de Ucayali. Esta institución cuenta con 

aproximadamente 267 alumnos matriculados del 1ero la 5to año, cuenta con 9 aulas. En esta 

oportunidad, enseño el curso de DPCC (Desarrollo personal, Ciudadaníay Cívica) del 1ero al 4to 

año de secundaria, así mismo tengo a mi cargo la tutoría del 3er. grado. 

En la institución educativa, laboran maestros contratados y nombrados: en total son 13 

docentes que atienden esta institución. El clima institucional no es muy bueno dado que los 

docentes nombrados, que son 4, siempre quieren imponer sus ideas. Además de ser de origen 

mestizo, a pesar de que esta institución es EIB, se ve mucha influencia negativa de estos docentes 

en los estudiantes en el sentido de que están inculcando a los estudiantes que el idioma que ellos 

tienen no les servirá en la sociedad actual y se empecinan en que aprendan más la cultura 

occidental. Cabe mencionar que esta comunidad vive mucho del turismo y, por ende, todavía se 

ve la presencia y práctica de costumbres propias de los shipibos. Muchos de nuestros padres de 

familia son artesanos y así mantienen a sus hijos. 

En el curso de DPCC, se ayuda con limitaciones a revalorar la cultura local porque todos los 

temas y actividades que se realizan con los estudiantes son monitoreados por el encargado 

pedagógico que es un nombrado que siempre está recordando que se debe enseñar a los estudiantes 

otras realidades, ya que eso sí les servirá en la sociedad. En el curso, también se enseña en lengua 

originaria, ya que son los mismos estudiantes que lo piden y mencionan que muchas veces no 

entienden cuando les explican en castellano. Hacer hincapié de que nuestra institución acoge en 

su seno a alumnos de diferentes caseríos y pueblos de los cuales el 70% de población estudiantil 

es Shipibo. Hay necesidad de seguir inculcando a nuestros estudiantes el valorar nuestra lengua y 

ayudarlos a entender de que no es como algunos docentes enseñan y que la lengua sí nos sirve en 
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todo momento y que hay que aprender a valorarla y defenderla de quien sea.  

A lo largo de toda mi experiencia docente de nivel secundario y superior siempre he 

fomentado la participación de los estudiantes para que desarrollen competencias básicas para el 

desempeño adecuado y que logren incorporarse a la sociedad como protagonistas del desarrollo en 

cada uno de los espacios donde continúen sus estudios. Esta experiencia de trabajo ha hecho 

posible el enriquecimiento de metodologías y estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

permitiendo alcanzar la calidad que requiere la formación de los estudiantes empoderándolos hacia 

el emprendimiento. El trabajo que realicé es una experiencia que me ha permitido proyectar esta 

investigación con el objetivo de la conservación de las tradiciones orales a través de experiencias 

relatadas en la enseñanza de la lengua originaria Shipibo – Konibo en la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae, filial Atalaya, sustentándose por antecedentes de trabajos realizados y un marco 

teórico que sustentará esta experiencia profesional y el rescate de los relatos de los personajes 

importantes que se encuentran en las comunidades nativas que no debe desaparecer; por el 

contrario, se debe fortalecer las costumbres y  tradiciones de los pueblos  que es la base de la 

identidad y autoestima de los futuros ciudadanos.   
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I.        INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL  

1.1.    Experiencia profesional 

Figura 1 

R. D. de contrato como docente en el nivel secundario (2018) 
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Nota. Adjudicación de plaza en la Institución Educativa Integrado Agropecuario Limongema, en 

la comunidad del mismo nombre, teniendo como director a Ernesto López Magín y como colegas 

a 10 docentes en el nivel secundario.  
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Figura 2 

R. D. de contrato como docente en el nivel secundario (2019) 
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Nota. Adjudicación de plaza como docente en la Institución Educativa Agropecuario Limongema 

de la comunidad del mismo nombre, donde dicté el área de Ciencias Sociales con los estudiantes 

de 1er a 5to año de secundaria.  
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Figura 3 

Constancia de trabajo UCSS (2020) 
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Figura 4 

Constancia de trabajo UCSS (2021) 
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Figura 5 

R. D. de contrato como docente en el nivel secundario (2022) 

 

Nota. Esta institución cuenta con aproximadamente 267 alumnos matriculados del 1er a 5to año, 

con 9 aulas. Enseño el curso de DPCC (Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica) del 1ero al 4to 

año de secundaria, así mismo tengo tutoría con el 3er grado. 



21 

 

1.2.    Formación Profesional  

  Realicé mis estudios en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, en la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de donde egresé en 2018 con grado de Bachiller en 

Educación. 

Figura 6 

Diploma del grado de Bachiller  
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Estudios complementarios y experiencias relacionados con la educación 

 

 

Estando en las aulas de mi alma mater, esta me dio la oportunidad de ser partícipe del 

evento Diálogo sobre inclusión e interculturalidad en la USACH, año 2015. Este evento fue 

realizado por la Universidad de Santiago de Chile. Asistí como representante de la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae, tal y como lo demuestra el diploma de participación en el evento.  
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Figura 7 

Constancia USACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con mi formación en el 2017, MINCUL me reconoce oficialmente como 

traductora e intérprete, luego de haber aprobado el curso brindado por esta institución en Cusco.  
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Figura 8 

Reconocimiento como intérprete y traductora 
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En el 2018, obtuve una beca internacional para ser parte de un grupo de mujeres que 

fueron formadas en el diplomado de Fortalecimiento del liderazgo y participación política de las 

mujeres indígenas, en la Universidad de Tarapacá-Chile, como consta en el siguiente documento. 

Figura 9 

 

Certificado UTA 
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En el 2021, participé en el curso de Ortografía en español para traductores e 

intérpretes de lenguas indígenas u originarias realizado por el MINCUL para seguir mejorando 

profesionalmente, como consta en el siguiente documento.  

Figura 10 

Constancia de curso de ortografía
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Por invitación del director de Lenguas Indígenas, participé como evaluadora en el 

proceso de selección de los participantes del XIV curso de intérpretes y traductores de lenguas 

indígenas (año 2020), se trabajó con hablantes Shipibos postulantes a este curso. 

Figura 11 

Constancia de evaluadora 
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Así mismo en el 2019, obtuve la constancia de dominio de la lengua originaria en el 

nivel avanzado para el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del 

Perú, según lo muestra el siguiente documento. 

Figura 12 

Constancia de dominio de lengua originaria 
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1.3.  Desempeño profesional 

El desempeño profesional que se ejerce como docente es muy importante en la educación 

de hoy. Por eso, estamos en constante capacitación y evaluación, porque el docente es un líder 

visionario y transformacional que influye notoriamente en el proceso educativo de los estudiantes, 

de acuerdo al nivel donde se desempeña. En esta experiencia alcanzada con estudiantes de nivel 

secundario y superior, mi esfuerzo ha sido constante para que logren competencias adecuadas en 

su formación. He ejercido un liderazgo que trasmita confianza y seguridad a mis estudiantes 

mediante la motivación por sus logros diarios en las actividades académicas y sociales, 

revalorando nuestra cultura originaria.  

Tabla 1 

Descripción de desempeños alcanzados el año 2021 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje.  

Promueve el interés de los estudiantes para el proceso de 

aprendizaje sobre conservación de las tradiciones orales 

mediante la recopilación de narraciones en la lengua originaria 

Shipibo Konibo en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial 

Atalaya. 

Promueve el razonamiento, 

la creatividad y el 

pensamiento crítico. 

Desarrolla actividades de aprendizaje mediante preguntas que 

generen curiosidad, el razonamiento, la creatividad y el 

pensamiento crítico sobre sobre la revaloración y revitalización 
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cultural mediante el uso de la lengua originaria Shipibo Konibo en 

la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Atalaya. 

Evalúa el aprendizaje para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecua en 

proceso de enseñanza.  

Realiza el seguimiento de los logros y dificultades del proceso 

de aprendizaje en los estudiantes a través de sus avances, con 

evaluaciones en el aula, en trabajos grupales y con lluvia de 

ideas. Luego brinda retroalimentación formativa acorde a su 

realidad del estudiante sobre la conservación de las tradiciones 

orales. 

Propicia un ambiente de 

respeto y proximidad.  

Promueve de manera respetuosa, como los estudiantes deben 

desarrollar el respeto y proximidad mediante la cordialidad en el 

aula. Así mismo, soslaya cualquier forma de manifestación 

verbal y no verbal que se expresa como amenaza, burla.  El trato 

entre los estudiantes es igual sin distinción alguna.  

Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes  

 

Establece normas de convivencia que sean claras y precisas, 

donde los estudiantes regulan positivamente su comportamiento. 

La docente maneja estrategias formativas para regular cualquier 

forma de indisciplina que pueda interrumpir el normal desarrollo 

de las clases, nunca utiliza el castigo como recurso para controlar 

cualquier forma de desorden en el aula. 

 

Nota. Adaptado de Minedu (2018, pp. 19, 24, 30, 35). 
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II.- PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 

2.1.  Introducción  

 El estudio de las tradiciones orales a través de experiencias relatadas en la enseñanza de la 

lengua originaria Shipibo Konibo en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Atalaya es muy 

importante, porque permite rescatar y conservar las tradiciones que contribuirán a fortalecer la 

identidad local y autoestima de los estudiantes y de la comunidad. 

El presente trabajo de suficiencia profesional considera que las tradiciones orales son una 

estrategia para fortalecer la identidad en estudiantes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae 

sede Atalaya y en el nivel secundario en la Institución Educativa Agropecuario Limongema de la 

comunidad del mismo nombre con extensión al pueblo shipibo como parte de su acervo cultural. 

  La exclusión de las tradiciones orales ha sido resultado de la dominación económica, social 

y cultural de una sociedad globalizada dominante que ha menospreciado la cultura local mediante 

la castellanización de los pueblos. La pérdida o abandono del uso de la lengua originaria ha traído 

como consecuencia un empobrecimiento cultural. No obstante, gracias a la política de estado sobre 

la interculturalidad con soporte en la educación, se están aplicando un conjunto de normas que 

reconocen los derechos lingüísticos de los pueblos originarios y la libre determinación de los 

pueblos a incluirse como parte de la diversidad que enriquece el desarrollo cultural de la sociedad 

nacional.   

La experiencia de tres años de trabajo en la conservación de las tradiciones orales a través 

de experiencias relatadas en la enseñanza de la lengua originaria comprobó que se puede fortalecer 

la identidad y autoestima en los estudiantes. 

 

 



33 

 

2.2. Justificación  

El reconocimiento de los sabedores ancestrales, autoridades, personas mayores, padres de 

familia y comunidad en general del pueblo originario es importante para rescatar los relatos orales 

para la conservación de las tradiciones orales expresadas a través de la lengua originaria Shipibo 

Konibo en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Atalaya. La enseñanza de la lengua 

originaria permitirá mayor conocimiento de la cultura y fortalecer la identidad local en forma 

vivencial, esto debe ser parte de la educación de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, que reconoce 

el derecho de los pueblos originarios que mantengan la unidad mediante la relación con la 

naturaleza y con otras culturas vecinas de los pueblos originarios. Estas poblaciones conservan sus 

costumbres ancestrales como parte de su historia y tradición que debe ser difundida en la sociedad 

moderna a través de las políticas públicas del Estado y contribuir a la inclusión y valoración de la 

diversidad cultural del país.  

Las vivencias culturales explican la cosmovisión de los pueblos que mantienen sus creencias 

como parte de su identidad, conservan y trasmiten estas a través de las generaciones. La pedagogía 

nativa de los docentes garantiza la trasmisión e intercambio de la sabiduría ancestral de cada 

pueblo a través de sus vivencias cotidianas. Así mismo, a través de la lengua cada generación 

interpreta y reconoce su cosmovisión. 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como propósito promover la 

conservación de las tradiciones orales a través de experiencias relatadas en la enseñanza de la 

lengua originaria Shipibo Konibo en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Atalaya, 

recogiendo y valorando los saberes que son propios de los pueblos originarios nativos con una 

interpretación positiva de la diversidad para el fortalecimiento de la identidad.  

Por ello, la participación de las docentes es importante para el proceso de enseñanza de la 
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realidad axiológica de la urbe, donde los estudiantes tengan la opción de desarrollar sus habilidades 

para lograr sus competencias con el soporte de los conocimientos heredados ancestralmente que 

va a fortalecer su identidad y respetar su diversidad cultural propia y ajena. Un aliado importante 

es la familia que tiene la oportunidad de vincularse en la educación de sus hijos para lograr el 

proceso de aprendizaje que le sea útil en su vida diaria.  

   Desde el enfoque social, la cosmovisión ancestral del pueblo originario Shipibo – Konibo 

está seriamente afectada por el proceso de la globalización, por esto es necesario que los 

estudiantes nativos los Shipibos Konibos estudien bajo un programa contextualizado del currículo 

y con una pedagogía propia que fortalezca las tradiciones culturales de los pueblos originarios 

mediante su revaloración, registro y conservación. De esta forma, al tener consciencia de la 

importancia de las tradiciones orales del pueblo originario Shipibo – Konibo se dará un paso 

importante en el desarrollo de su identidad y autoestima. 

Desde el enfoque cultural, el estudio pretende la recopilación y difusión de los conocimientos 

ancestrales heredados en el pueblo originario Shipibo - Konibo, fortaleciendo la identidad cultural 

de la comunidad y evitando la intromisión de otras culturas que muchas veces imponen nuevos 

patrones culturales ante la debilidad de la cultura shipibo-konibo. El fortalecimiento de la identidad 

debe ser un aliado para la unión del pueblo y para garantizar su vitalidad. 

Finalmente, desde el enfoque institucional, el estudio posibilita a las escuelas convertirse en 

un foco de formación completo a través la enseñanza-aprendizaje de la cultura material e 

inmaterial que será soporte para su buen desenvolvimiento dentro de la sociedad, porque la crisis 

actual de nuestra educación repercute en los estudiantes alienándolos culturalmente en desmedro 

de su propia cultura local, lo cual genera ciudadanos con baja autoestima que menosprecian unas 

culturas por debajo de otras sin reconocer los aspectos positivos de la diversidad cultural. 
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2.3.    Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Promover la conservación de las tradiciones orales a través de experiencias relatadas en la 

enseñanza de la lengua originaria Shipibo en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial 

Atalaya. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

Describir la conservación de las tradiciones orales a través de experiencias relatadas en la 

enseñanza de la lengua originaria Shipibo en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial 

Atalaya. 

Demostrar que la conservación de las tradiciones orales, contribuye en la enseñanza de la 

lengua originaria Shipibo en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Atalaya. 

 

III. PLAN DE TRABAJO – BASES TEÓRICAS   

3.1.    Conservación de las tradiciones orales  

La conservación de las tradiciones orales es parte importante de la historia de los pueblos 

originarios dado que quienes se expresan a través de relatos orales trasmiten información 

cosmogónica de generación en generación. Estos sucesos extraordinarios no pueden explicarse por 

las leyes sociales y es parte de la imaginación popular que surge como necesidad de comunicar a 

través de las emocionales vivenciales de las personas cuya memoria constituyen tradiciones locales 

que es parte de la historia de los pueblos y tiene una enorme trascendencia de poder sugestivo. La 
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conservación de las tradiciones ancestrales es importante para desarrollar la identidad en los 

estudiantes y actualmente están en riesgo por la limitada difusión y perdida de interés por las raíces 

ancestrales en los jóvenes que viven influenciados por la globalización y la transculturización, 

dando resultado que los jóvenes asuman como propias otras costumbres ajenas a su historia local.   

Por esta razón, la educación intercultural bilingüe contribuye a que los estudiantes 

revaloren su cultura local a través del aprendizaje con una metodología intercultural. Así mismo 

dialogar con los sabios y sabias permite tomar apuntes importantes, rescatando textos e 

informaciones de las bibliotecas, personas con interés en la historia local, entre otros. Rescatar la 

información escrita y oral de las tradiciones ancestrales debe involucrar a los estudiantes de las 

comunidades nativas para difundir como patrimonio cultural inmaterial su legado oral que 

contribuye al fortalecimiento de la identidad y respeto a la diversidad.  

La conservación de las tradiciones orales en lengua originaria, de todos los tiempos y de 

diferentes culturas, implica hallar personas representativas que son parte de los pueblos, que aun 

sin saber leer ni escribir, trasmiten estas narraciones, sus conocimientos, de generación en 

generación. La presencia de la escritura en la comunidad permitió conservar en mejores 

condiciones, como es la compilación, una memoria colectiva impresa que será parte de la historia. 

Montoya (2004) refiere sobre esto que pasar de la oralidad a la escritura es un proceso que ha 

salvado una rica oralidad que pudo haberse perdido en el tiempo y el olvido.  

3.1.1. Definición de las tradiciones orales  

Las tradiciones orales son parte del conocimiento que poseen quienes integran una cultura local y 

estas se trasmiten de generación en generación, a través de ellas se difunden conocimientos y experiencias 

que van enriqueciendo la cultura de un pueblo originario a través de las tradiciones orales, los cantos, los 

cuentos, los mitos, las poesías, historias, entre otros.  
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La conservación de las tradiciones orales depende de dos elementos que es la identidad cultural 

que marca diferencias entre los pueblos originarios y la memoria colectiva, ambos son acontecimientos 

propios de una historia colectiva que es parte de la identidad comunitaria. Estos se trasmiten de manera 

verbal mediante el idioma, cuentos, historias, canciones, escrituras, entre otras que han sido modificadas o 

deformadas en el tiempo, pero que sirven como base de la identidad local de una determinada comunidad 

indígena. 

3.1.2. Clasificación de las tradiciones orales  

Las tradiciones orales se clasifican de acuerdo al contexto: pueden ser fijas y libres, se 

trasmiten intergeneracionalmente y fortalecen la identidad local que es lo que diferencia una 

comunidad de otra.  

 Tradiciones orales fijas: Son las canciones, refranes, adivinanzas, mitos que no varían en su 

estructura original y siempre se ha mantenido en el tiempo. 

 Tradiciones orales libres:  Son aquellas adivinanzas, refranes, canciones, mitos que tienen una 

estructura y con el paso del tiempo rompen lo establecido en sus partes que podría ser la 

introducción, desarrollo y desenlace. 

Estas tradiciones orales que tienen una riqueza sociocultural permiten expresar las 

vivencias de las comunidades a través de un trabajo pedagógico propio, comunal mediante el uso 

de estrategias para una enseñanza efectiva y provechosa que se ha debilitado al interior de las 

familias y, por ello, es importante la inclusión en las clases formales en las instituciones educativas, 

así mismo en la universidad. Las tradiciones orales y fijas permiten mejorar la calidad de 

enseñanza en los estudiantes, principalmente su área lingüística, comunicación y socialización. 

La riqueza sociocultural de las tradiciones orales radica en que reflejan las costumbres, 

saberes que diferencian y permiten comprender los contextos en que viven y se comunican los 
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integrantes de la comunidad. Aquí la lengua posee características que la particularizan según la 

edad de la población indígena que la emplee. 

3.1.3. Importancia de las tradiciones orales  

Las tradiciones orales han existido desde los principios de la humanidad conjuntamente 

con la evolución del lenguaje como medio de comunicación. Donde todas las creaciones 

imaginarias y reales se han trasmitido de generación en generación en todos los pueblos originarios 

desde los primeros mementos de su existencia y es parte de la memoria histórica de los pueblos 

antiguos y sido muy importante en el desarrollo de las primeras sociedades originarias.  Según 

refiere Ramírez (2012), “la modalidad oral es una condición natural del ser humano, y su función 

básica es imprescindible en las relaciones sociales”.  

De acuerdo a Benadiba (2015), las particularidades más apreciables de las fuentes orales, 

y que debemos tener siempre en consideración cuando trabajamos con ellas, es su validez 

informativa, pues nos permiten obtener testimonios significativos sobre sucesos pasados, 

introducen la subjetividad del relator, la cual se hace evidente en la forma de narrar el pasado, ya 

que un relato no es dicho dos veces de la misma forma por la misma persona ni podemos encontrar 

dos relatos iguales cuando estos provienen de diferentes personas, pero mantienen una esencia, un 

núcleo compartido. 

Gómez y Huamán (2020), en el artículo Tradición oral y producción escrita del pueblo 

originario Shipibo – Konibo; analizaron la relación entre la tradición oral con la producción 

escrita; donde concluyen que existen vínculos culturales entre la tradición oral y la producción 

escrita de los estudiantes, donde en la mayoría de textos escritos, está presente la memoria histórica 

del pueblo Shipibo-Konibo. Se está produciendo tres divisiones en los relatos orales como 

consecuencia de la interacción entre la cultura pano y la cultura occidental: i) relatos originarios, 
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ii) relatos recreados, iii) relatos occidentales. También se concluye que la morfología del cuento 

es un método preciso para analizar los relatos orales. 

Cuero y Longa (2019) en su tesis La tradición oral, una estrategia didáctica para el 

desarrollo de las competencias comunicativa oral y escrita, con estudiantes de grado Tercero de 

Básica Primaria, de la institución educativa el hormiguero, del municipio el Charco – Nariño el 

objetivo era mostrar el desarrollo de las competencias comunicativa a nivel oral y escrito en los 

estudiantes de tercer grado de Primaria, de la Institución Educativa El Hormiguero, del Municipio 

El Charco, a través de la reivindicación de la oralidad. Estos concluyen que toda institución 

educativa debe apuntar al progreso integro de los estudiantes eficientemente y la gestión en el nivel 

pedagógico debe ajustarse a los conocimientos previos de los estudiantes y su identidad cultural. 

De esa manera, se pueden alcanzar resultados significativos consecutivamente y formar sujetos 

con compromiso social, como base para el desarrollo comunitario. 

Cueva (2016) se plantea como objetivo, en su investigación Conservación de la tradición 

oral en el poblado de Jatanca, distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo – La 

libertad, identificar los componentes que generan la acompasada pérdida de la tradición oral y los 

efectos que provoca en las relaciones sociales y la identidad cultural en Jatanca; concluye que la 

tradición oral forma parte de la sapiencia de Jatanca, que le concede un precinto distintivo 

específico a su población, la identidad social, y que opone resistencia a desparecer frente al 

abandono del Estado que trata de imponer una cultura nacional dominante que menosprecia a las 

culturas locales, esto ocurre muchas veces con confabulación de las instituciones educativas y de 

la desidia de la propia población que recibe la influencia de culturas occidentales.  
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3.2.     Lengua Originaria  

La lengua originaria es aquella donde se usaba el idioma oficial que es el castellano y 

estaban distribuidas en diferentes regiones de nuestro país, que representan la expresión de las 

culturas locales, así como su identidad. Las lenguas originarias representan la expresión cultural 

colectiva y han sido consideradas como dialectos que han sido replegados por el castellano con la 

política educativa nacional que recibió la influencia de otras realidades principalmente por la 

conquista española.  

Las lenguas originarias son parte de la cultura local de cada pueblo originario que está 

constituido por 55 pueblos indígenas y originarios. En el Perú existe 48 lenguas originarias, de los 

cuales 44 son amazónicas y 4 andinas, las cuales están agrupadas en 19 familias.  Las lenguas 

originarias son idiomas oficiales, además del castellano que es parte de la identidad local que 

debería preservarse porque en la diversidad cultural el país se nutre de estas para promover el 

turismo vivencial y explotar esta riqueza cultural como un medio de desarrollo hacia el futuro de 

cada pueblo que requiere urgente generar sus ingresos económicos como parte de su desarrollo, 

aquí algunas lenguas principales existentes: 

Lenguas amazónicas: achuar, amahuaca, arabela, ashaninka, awajún, bora, capanahua, 

cashinahua, chamicuro, ese eja, harakbut, iñapari, iquitu, isconahua, kakataibo, kakinte (caquinte), 

kandozi-chapra, kukama-kukamiria, madija (culina), maijuna, matsigenka, matses, muniche, 

murui-muinani, nanti, nomatsigenga, ocaina, omagua, resígaro, secoya, sharanahua, shawi, 

shipibo-konibo, shiwilu, taushiro, tikuna (ticuna), urarina, wampis, yagua, yaminahua, yanesha, 

yine, yora, (nahua). 

Lenguas andinas:  Estas lenguas son el aimara, cauqui, jaqaru y quechua que son familias 

lingüísticas que están conformadas por una o más lenguas. En el Perú existen 19 familias 
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lingüísticas: 2 andinas (Aru y Quechua) y 17 amazónicas (Arawa, Arawak, Bora, Cahuapana, 

Harakbut, Huitoto, Jíbaro, Kandozi, Muniche, Pano, Peba-yagua, Shimaco, Tacana, Tikuna, 

Tucano, Tupí-guaraní y Záparo. 

El gobierno peruano a cargo del General Velasco Alvarado, reconoció a quechua como 

idioma oficial el 27 de mayo de 1975, porque en nuestro país se habla en varios lugares y es un 

valor histórico de la diversidad cultural y por este motivo se conmemora el Día de las lenguas 

originarias en el Perú. Por este motivo en el Perú se desarrolla diferentes diligencias a fin de 

suscitar acciones para sensibilizar y concientizar en la población que la diversidad es parte de la 

riqueza cultural local. Posteriormente, se han ido incorporado otras lenguas y se ha reconocido su 

valor nacional con el soporte de la Ley N° 29735, que regula el uso, preservación, desarrollo, 

recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú que fue promulgada el 02 de 

julio de 2011. 

La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, 

implementada por el Estado peruano, reconoce el valor de cada una de las lenguas del país como 

parte de la identidad cultural de sus hablantes que permite la suma de saberes ancestrales que 

han permanecido vigentes gracias al uso de la lengua original que se han trasmitido a través de 

las generaciones. Estas lenguas reflejan una forma particular de ver el mundo y la interacción 

con la naturaleza permitiendo la conservación y trasmisión de las costumbres, pensamientos, 

valores, tradiciones y la forma de ver el mundo desde la cultura local. Las lenguas originarias 

como parte de la identidad cultural y social de los pueblos originarios aportan a la diversidad y 

que deben ser parte del desarrollo e inclusión de las poblaciones con igualdad de derechos por 

una sociedad democrática para todos. 

En el Perú, se cuenta con 40 lenguas oficializados por el Ministerio de Educación 
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(Minedu), que contribuye a la mejora de la calidad de vida de los hablantes a fin de consolidar el 

desarrollo local mediante una escritura unificado a través del uso de materiales para el proceso de 

enseñanza bilingüe a los estudiantes de los pueblos originarios y que se fortalezca la educación 

intercultural bilingüe en las instituciones educativas en todo el país de acuerdo a su contexto local.  

3.2.1. Definición de la lengua originaria  

Las lenguas originarias son aquellas que existen con anterioridad al idioma español en 

diferentes poblaciones y que se han conservado a través del tiempo. Algunas de ellas se han 

extinguido por la dominación de las culturas vecinas y de la conquista española. La lengua 

originaria por su riqueza local representa una expresión de la identidad que describe la realidad 

que ha trasmitido por las generaciones con un valor histórico y cultural que aporta a la diversidad 

con un enfoque de la inclusión para una sociedad democrática con igualdad de oportunidades en 

la distribución de sus recursos para todos.  

3.2.2. Clasificación de la lengua originaria 

El Estado reconoce las lenguas originarias en el Perú como parte de la diversidad cultural: 

oficialmente se cuenta con 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias que se hablan en gran 

parte de la selva, sierra y costa y que enriquecen la cultura peruana DEIB (2017).  

Al mantenerse viva una lengua se mantiene viva una cultura, un pensamiento distinto, 

una versión propia del mundo y una nueva forma de contribuir al conocimiento humano (Burga, 

2018). 

En la política nacional de educación intercultural bilingüe se promueve el reconocimiento 

de las lenguas originarias mediante la ley N° 29735 que ha sido implementada por MINEDU en 

más de 24 mil instituciones educativas escolares en pueblos indígenas en donde se habla una 
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lengua originaria   que es primera lengua o como la lengua de herencia.  Donde la constitución 

Política del Perú define que la política nacional sobre las lenguas originarias es la promoción, 

conservación, recuperación y el uso es parte de una educación intercultural bilingüe.  

La Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Atalaya atiende las siguientes lenguas 

originarias que es parte de su compromiso para una educación intercultural y estas lenguas son los 

siguientes: 

 Shipibo Konibo 

 Ashaninka 

 Matsigenka,  

 Nomatsigenka, 

 Yine 

 Yanesha 

3.2.3. Características de la lengua originaria  

Las lenguas originarias se caracterizan por su delimitación a un espacio geográfico como 

medio de comunicación y que trasmiten los valores ancestrales incorporando influencias locales 

por generaciones.  

Estas lenguas están organizadas a través de una gramática que permite regular su uso 

adecuado de los signos y está en constante revisión por los estudiosos de las lenguas originarias y 

se incorporan palabras nuevas a lo largo de uso. 

Las lenguas originarias como idiomas oficiales en las regiones en donde predominan se 

usan como parte del desarrollo cultural diverso que aporta a la riqueza cultural del Perú, que 
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también son parte de otros países vecinos que ha sido parte del territorio peruano antes de la 

separación como Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile. 

  La característica principal de la lengua originaria es la transmisión de su riqueza cultural 

que es motor principal para que no extinga. La política del Estado debe orientarse a ser soporte 

para mantener viva la cultura que es porte de la memoria histórica de las poblaciones. 

3.2.4. Importancia de la lengua originara en la educación Intercultural  

   La diversidad cultural en el Perú es parte de la riqueza de la diversidad que de acuerdo a 

las leyes se priorizan la inclusión a través del currículo nacional; porque muchos estudiantes 

asisten a las instituciones educativas con una lengua materna originaria y tienen derecho a recibir 

una Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para que puedan aprender a leer y escribir en su propia 

lengua y en el castellano como segunda lengua.  La importancia de la lengua originara se define 

como una “política educativa orientada a formar a estudiantes de pueblos originarios para el 

ejercicio de la ciudadanía, a través de una educación basada en su herencia cultural, con enseñanza 

de y en lengua originaria y castellano. Así, los forma para que puedan desenvolverse en su medio 

social y en otros escenarios socioculturales y lingüísticos” (RPP, 2021). 

En la actualidad, la educación intercultural permite el acceso de todos y todas a una 

educación con derecho y calidad en diferentes contextos, done los estudiantes aprendan materias 

propias a su realidad, de acuerdo de cómo los docentes contextualizan en sus programaciones y 

sesiones las clases diarias que imparten en la educación local. Así mismo la educación actual con 

enfoque inclusivo de acuerdo a la ley Nº 27818, promueve la eliminación de todo tipo de 

discriminación, prejuicios y adjetivos que denigren a las personas integrantes de los pueblos 

originarios que siempre han sido excluidos por una educación no inclusivo que solo beneficiaban 

a una clase social heredada de la conquista española y que de acuerdo a la política de la 
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interculturalidad la enseñanza se basa en que los docentes estén empoderados con la cultura local 

y hablen el idioma para el proceso de enseñanza.  

 En el Perú, hay 26 862 escuelas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), en las 

que estudian más de 1 239 389 niños, adolescentes y jóvenes que hablan una de las 48 lenguas 

originarias que existen en el país. En los últimos 10 años, se han elaborado diccionarios, láminas, 

cuadernos de trabajo, textos de lectura y juegos didácticos en más de 15 lenguas originarias para 

los distintos niveles educativos, así como guías para maestras y maestros y rutas de aprendizaje 

con orientaciones didácticas para trabajar en lenguas originarias y en castellano, según señala el 

Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021. Para su producción, se promueve la 

colaboración de expertos e instituciones, así como de la comunidad (RPP, 2021). 

La importancia de la lengua originara en la educación Intercultural se encuentra respaldada 

en el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021  que es “garantizar aprendizajes pertinentes 

y de calidad a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores de todo 

el Perú, pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios que contribuyan a la formación de ciudadanos 

y ciudadanas protagonistas y en la construcción de un proyecto colectivo de sociedad inclusiva, democrática 

y plural con igualdad de género” (PNEIB, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3.3.    Sesiones de aprendizaje  

TITULO: SHIPIBO JOIN KANOBO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. CICLO / SECCIÓN :  I  

1.2. DURACION  : 135’’ 

 

 

II.     APRENDIZAJE ESPERADO: Practica la comunicación oral en su lengua materna, 

creando diálogos con otros estudiantes. Luego los redacta en grupo. 

 

III. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD TEMÁTICA 
PRODUCTO 

ACADÉMICO 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

El alfabeto oficial de la 

respectiva lengua materna, 

comparada con el alfabeto 

de la lengua castellana.  

Lee diálogos con 

otros estudiantes, 

para reconocer el 

alfabeto shipibo.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. DOCENTE : LIZ KAREN CHAVEZ SANCHEZ. 

1.4. CURSO : LENGUA ORIGINARIA. 

1.5. TEMA : ’EL ALFABETO SHIPIBO 
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IV. SECUENCIA METODOLÓGICA                                                             

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

La docente empieza dando la bienvenida a los 

jóvenes y se presenta ante ellos; así mismo pide a 

cada uno de los estudiantes presentarse. (¿Cuál es 

su nombre?, ¿de dónde viene?, ¿Cuántos años 

tiene?), se toma en cuenta las preguntas de la guía 

teórica “conversemos nosotros”. 

La docente explica de qué trata el curso y las 

formas de evaluación. 

Se explica lo que se quiere lograr en esta clase: 

Practica la comunicación oral en su lengua materna, 

creando diálogos con otros estudiantes. Luego los 

redacta en grupo. 

Para fomentar la participación de los estudiantes se 

lanzarán preguntas relacionadas al tema. 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

30 
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P
R

O
C

E
S

O
 

Se presenta el tema: ‘’EL ALFABETO SHIPIBO´’  

La docente muestra las letras del alfabeto en hojas 

bond, preguntando simultáneamente ¿Qué letra es?, 

¿cómo se pronuncia? 

Se desarrolla el tema. Hacemos la comparación del 

alfabeto actual con el antiguo, se harán ejemplos 

que ayudarán al alumno a familiarizarse con el 

alfabeto. 

En parejas realizaran el dialogo: conversación en la 

universidad, de la guía práctica del idioma shipibo, 

para que luego cada uno pueda crear 

individualmente uno igual. 

Pizarra 

Plumones 

Hojas bond 

Guía teórica del 

idioma shipibo 

75 

F
IN

A
L

 

Se vuelven a explicar las ideas fuertes del tema  

Formulamos preguntas sobre autoevaluación y 

metacognición (¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, 

¿Era interesante el tema?, ¿Con la ayuda de quién 

aprendí?) a los y las estudiantes, ¿Cuál fue nuestro 

tema de hoy día?, ¿Cuántas letras tiene el alfabeto 

shipibo? 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

30 

 

 

 

_____________________                                                 ________________________ 
                  Director                                                                   Chávez Sánchez Liz Karen                

                                                              Docente  
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LISTA DE COTEJO 

N° 

COMPETENCIA 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

EVIDENCIA  

Lee diálogos con 

otros estudiantes, 

para reconocer el 

alfabeto shipibo. 

CRITERIOS 

Participa 

activamente. 

Usa 

estrategias 

para 

reconocer 

el alfabeto 

Lee 

correctament

e los diálogos  

Trabaja en 

grupo 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1 Ampuero Fernández, Luis Erick X  X  X   X 

2 Capitán Torres, Faviana X   X  X X  

3 Cumapa Belisario, Jhunior  X  X  X  X 

4 Pacho Garcia, Job Eli Tobias X   X X  X  

5 Ramirez Huayta, Reyna Gabriela X  X  X  X  

6 Torres Fernandez, Tedy Waldir X   X X  X  

7 Martinez Mejia, Jorge Jamil X  X X X  X  

8 Montes Tachiana, Tony X   X  X X  

9          

10          
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TÍTULO: KANOBORA MESKOKESKATI TSAMATAI 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. CICLO / SECCIÓN :  I  

b. DURACION : 135’’ 

 

II. APRENDIZAJE 

ESPERADO: Realiza y lee una tabla con la clasificación del alfabeto de su lengua materna y del 

alfabeto castellano para hacer comparaciones.  

 

III. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información de 

textos orales  

Vocales, 

consonantes, 

diptongos, dígrafos 

Realiza y lee una tabla con la 

clasificación del alfabeto de 

su lengua materna y del 

alfabeto castellano para hacer 

comparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. DOCENTE     : LIZ KAREN CHAVEZ            

                                 SANCHEZ. 

1.4. CURSO        : LENGUA ORIGINARIA. 

1.6.TEMA        : CLASIFICACIÓN DEL  

                                 ALFABETO SHIPIBO 
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IV. SECUENCIA METODOLÓGICA                                                             

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

La docente empieza dando la bienvenida a los jóvenes 

y después de realizar las actividades permanentes, se 

utiliza las cartillas del alfabeto para hacer un breve 

juego de letras que ayudara en el tema a tratar. 

Se realiza preguntas ¿todas las letras del alfabeto 

tienen el mismo sonido? ¿Cuántos son los vocales en 

shipibo? 

Se explica lo que se quiere lograr en esta clase: Realiza 

una tabla con la clasificación del alfabeto de su lengua 

materna y del alfabeto castellano y las compara.  

Para fomentar la participación de los estudiantes se 

lanzarán preguntas relacionadas al tema. ¿Qué son los 

dígrafos? ¿Cuántos son los dígrafos?  

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

Cartilla de 

alfabeto 
30 

P
R

O
C

E
S

O
 

Se presenta el tema: ‘’CLASIFICACIÓN DEL 

FABETO SHIPIBO´’  

La docente desarrolla el tema usando diapositivas así 

mismo interactúa con los jóvenes realizando preguntas 

sobre el tema. 

 Hacemos la comparación de la clasificación del 

alfabeto shipibo con el de castellano. 

Se presenta un cuento para que los jóvenes 

identifiquen las vocales, consonantes y dígrafos 

mediante un cuadro. 

Pizarra 

Plumones 

Guía teórica del 

idioma shipibo 

75 
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F
IN

A
L

 
Se vuelven a explicar las ideas fuertes del tema  

Formulamos preguntas sobre autoevaluación y 

metacognición (¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Era 

interesante el tema?, ¿Con la ayuda de quién aprendí?) 

a los y las estudiantes, ¿Cuál fue nuestro tema de hoy 

día?, ¿Cuáles son las consonantes, dígrafos y vocales? 

Se pide que en parejas traigan un cuento para la 

siguiente clase 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 30 

 

                               

_____________________                                                 ________________________ 
                  Director                                                                   Chávez Sánchez Liz Karen                

                                                              Docente  
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LISTA DE COTEJO 

N° 

COMPETENCIA 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

EVIDENCIA  

Realiza y lee 

una tabla con 

la clasificación 

del alfabeto de 

su lengua 

materna y del 

alfabeto 

castellano para 

hacer 

comparaciones 

CRITERIOS 

Realiza una 

tabla con la 

clasificación 

del alfabeto de 

su lengua 

materna. 

Usa estrategias 

para reconocer 

la clasificación 

del alfabeto de 

su lengua 

materna. 

Lee 

correctamente 

la clasificación 

del alfabeto de 

su lengua 

materna. 

Realiza 

comparaciones 

de la 

clasificación del 

alfabeto de su 

lengua materna y 

del alfabeto 

castellano 

SÍ 

NO SÍ NO SÍ +/- NO SÍ +/- NO 

1 Ampuero Fernandez, Luis Erick x  x  x   x   

2 Capitán Torres, Faviana x  x   x  x   

3 Cumapa Belisario, Jhunior x   x  x   x  

4 Pacho Garcia, Job Eli Tobias x  x  x   x   

5 Ramirez Huayta, Reyna Gabriela x  x  x   x   

6 Torres Fernandez, Tedy Waldir x   x  x   x  

7 
Martinez Mejia, Jorge Jamil x  x  x   x   

8 Montes Tachiana, Tony  x x   x   x  

9            

10            
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TÍTULO: JAN YOYO ITI JOI 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

a. CICLO / SECCIÓN :  I  

b. DURACION : 135’’ 

 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Redacta una página de conversación sobre el tema de 

matemática en lengua indígena. 

 

III. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD TEMÁTICA 
PRODUCTO 

ACADÉMICO 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada  

 

 Definición de la lengua o 

idioma 

 Variedades de la lengua 

materna 

 

Redacta una página 

de conversación 

sobre el tema de 

Matemática en 

lengua indígena 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. DOCENTE: LIZ KAREN CHAVEZ SANCHEZ. 

1.4. CURSO  : LENGUA ORIGINARIA. 

1.7.TEMA  : La lengua y sus variedades   
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IV. SECUENCIA METODOLÓGICA                                                             

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

La docente empieza dando la bienvenida a los jóvenes 

y después de realizar las actividades permanentes les 

invita a dar un paseo por las aulas donde enseñan las 

diferentes lenguas (Yanesha, Ashaninka, Asheninka, 

Matsiguenka, Nomachiguenka…). 

Al regresar se realiza preguntas ¿Qué lenguas se 

hablan en la universidad? ¿Todas las lenguas tienen el 

mismo alfabeto? ¿Serán importantes las lenguas? 

Se explica lo que se quiere lograr en esta clase: 

Redacta una página de conversación sobre el tema de 

Matemática en lengua indígena  

Para fomentar la participación de los estudiantes se 

lanzarán preguntas relacionadas al tema.  

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

Cartilla de 

alfabeto 
30 

P
R

O
C

E
S

O
 

Se presenta el tema: ‘’la lengua y sus variedades ´’  

La docente desarrolla el tema mediante un mapa 

conceptual así mismo va interactuando con los jóvenes 

realizando preguntas sobre el tema. 

 En parejas respondemos las preguntas de la guía 

práctica: “conversemos”, así mismo se pedirá que 

redacten una página de conversación sobre el tema de 

Matemática en lengua indígena haciendo uso de todo 

lo aprendido. 

Se socializa el trabajo. 

Pizarra 

Plumones 

Guía teórica del 

idioma shipibo 

75 
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F
IN

A
L

 
Se realiza la retroalimentación usando el mapa 

conceptual  

Formulamos preguntas sobre autoevaluación y 

metacognición (¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Era 

interesante el tema?, ¿Con la ayuda de quién aprendí?) 

a los y las estudiantes, ¿Cuál fue nuestro tema de hoy 

día?, ¿Qué es la lengua y sus variedades? 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

30 

 

                                    

_____________________                                                         ________________________ 

                  Director                                                                    Chávez Sánchez Liz Karen                

                                                                             Docente  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

N° 

COMPETENCIA 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna. 

 

EVIDENCIA  

Redacta una 

página de 

conversación 

sobre el tema 

de Matemática 

en lengua 

indígena 

CRITERIOS 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 f

in
al

  

Organiza y 

desarrolla 

ideas para 

crear una 

conversación  

Responde 

preguntas de la 

guía práctica: 

“conversemos” 

Hace uso 

de las 

reglas de 

escritura 

de su 

lengua. 

Es 

respetuoso 

en la 

realización 

de la 

actividad 

0-5 0-5 0-5 0-5 

1 Ampuero Fernandez, Luis Erick 3 4 4 5 16 

2 Capitán Torres, Faviana 2 3 3 5 13 

3 Cumapa Belisario, Jhunior 2 3 3 5 13 

4 Pacho Garcia, Job Eli Tobias 3 4 4 5 16 

5 Ramirez Huayta, Reyna Gabriela 5 4 4 5 18 

6 Torres Fernandez, Tedy Waldir 3 3 3 5 14 

7 Martinez Mejia, Jorge Jamil 2 3 3 5 13 

8 Montes Tachiana, Tony 2 3 3 5 13 

9       

10       
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TÍTULO: JANEBO 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 CICLO / SECCIÓN:  I 

1.2 DURACION : 135’’ 

 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Escribe una redacción, con buena letra y ortografía correcta, sobre la pesca en tu comunidad. 

 

I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD TEMATICA 
PRODUCTO 

ACADEMICO 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 El concepto de sustantivo 

o nombre 

 Clasificación nominal 

 

Escribe una 

redacción, con buena 

letra y ortografía 

correcta, sobre la 

pesca en tu 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

1.3. DOCENTE : LIZ KAREN CHAVEZ SANCHEZ. 

1.4. CURSO             : LENGUA ORIGINARIA. 

1.8.TEMA             : El sustantivo 
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II. SECUENCIA METODOLÓGICA                                                             

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

La docente empieza dando la bienvenida a los jóvenes y 

después de realizar las actividades permanentes les 

invita a sus estudiantes a leer el texto sobre la pesca que 

lo tenemos en la separata de lengua originaria, lo harán 

de manera grupal, personal y en parejas. 

se realiza preguntas ¿Qué métodos de pesca conoces? 

¿Qué tipos de redes conoces y cómo se pesca con ellas? 

¿Qué tipos de puntas de flecha hay para la pesca? 

Se explica lo que se quiere lograr en esta clase y se deja 

en claro que todos debemos lograrlo.  

Para fomentar la participación de los estudiantes se 

lanzarán preguntas relacionadas al tema.  

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

Separata de 

lengua  30 
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P
R

O
C

E
S

O
 

Se presenta el tema: ‘EL SUSTANTIVO’  

La docente desarrolla el tema mediante con el texto 

anteriormente mencionado, así mismo va interactuando 

con los jóvenes realizando preguntas sobre el tema. Se 

da conceptos sobre el tema en la pizarra tanto en idioma 

como en castellano. 

En grupos nos repartimos los párrafos del texto y 

realizamos esta actividad  

Hacer una lista de todos los sustantivos que aparecen en 

la conversación y respondemos: ¿Cuáles son nombres 

propios y cuáles nombres comunes? Entre los nombres 

comunes, ¿cuáles son concretos y cuáles abstractos? Así 

mismo se pedirá que redacten una página de 

conversación sobre el tema de sobre la pesca en tu 

comunidad haciendo uso de todo lo aprendido. 

Se socializa el trabajo. 

Pizarra 

Plumones 

Guía teórica del 

idioma shipibo 

75 

F
IN

A
L

 

Se realiza la retroalimentación usando lo presentado en 

la pizarra y la guía teórica.   

Formulamos preguntas sobre autoevaluación y meta 

cognición (¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Era 

interesante el tema?, ¿Con la ayuda de quién aprendí?) a 

los y las estudiantes, ¿Cuál fue nuestro tema de hoy 

día?, ¿Qué es la lengua y sus variedades? 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

30 

 

_____________________                                                         ________________________ 

                  Director                                                                    Chávez Sánchez Liz Karen                

                                                                             Docente  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

N° 

COMPETENCIA 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna. 

EVIDENCIA  

Escribe una 

redacción, con 

buena letra y 

ortografía 

correcta, sobre 

la pesca en tu 

comunidad. 

CRITERIOS 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 f

in
al

  

Organiza y 

desarrolla 

ideas para 

redactar   

Utiliza lo 

aprendido 

para redactar 

sobre la 

pesca en su 

comunidad. 

Hace uso 

de las 

reglas de 

escritura 

de su 

lengua. 

Reconoce y 

diferencia 

los 

sustantivos 

0-5 0-5 0-5 0-5 

1 Ampuero Fernandez, Luis Erick 4 3 4 3 14 

2 Capitán Torres, Faviana 3 3 3 3 12 

3 Cumapa Belisario, Jhunior 3 3 3 3 12 

4 Pacho Garcia, Job Eli Tobias 3 4 4 4 15 

5 Ramirez Huayta, Reyna Gabriela 4 4 4 4 16 

6 Torres Fernandez, Tedy Waldir 3 3 3 4 13 

7 Martinez Mejia, Jorge Jamil 3 3 3 3 12 

8 Montes Tachiana, Tony 2 3 3 3 11 

9       

10       
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  Conclusiones   

Los estudiantes promueven la conservación de las tradiciones orales a través de relatos en 

la enseñanza de la lengua originaria Shipibo Konibo luego de aprendizaje en las clases. 

La conservación de las tradiciones orales a través de experiencias relatadas en la enseñanza 

de la lengua originaria Shipibo Konibo se enriquece adecuadamente a pesar de que la globalización 

y los medios tecnológicos llenan todos los espacios de la sociedad y es un riesgo que desaparezcan 

las tradiciones orales. Frente a esto incorporar la lengua original Shipibo como estrategia para la 

enseñanza de las tradiciones orales contribuye a la inclusión de la diversidad.  

Las tradiciones orales contextualizadas fortalecen la identidad de los estudiantes a través 

de la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje con los estudiantes en el proceso de 

enseñanza de la lengua originaria Shipibo Konibo en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 

filial Atalaya.  

4.2.  Recomendaciones  

Que las investigaciones futuras promuevan la conservación de las tradiciones orales a 

través de relatos en la enseñanza de la lengua originaria Shipibo Konibo en todas las instituciones 

educativas como estrategia para fortalecer la identidad.   

La conservación de las tradiciones orales a través de experiencias relatadas en la enseñanza 

de la lengua originaria Shipibo Konibo debe promoverse adecuadamente en la sociedad 

globalizada y que los medios tecnológicos sean herramientas para la enseñanza en las instituciones 

educativas.  
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La conservación de las tradiciones orales a través de experiencias relatadas en la enseñanza 

de la lengua originaria Shipibo Konibo debe contextualizarse en el currículo para que no 

desaparezcan e incorporar la lengua original Shipibo como estrategia para la enseñanza e inclusión 

de la diversidad cultural.  
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ANEXOS 

5.1. Imágenes de la experiencia profesional  
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Experiencia de trabajo en educación nivel secundario 
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