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Presentación 

 

Mi nombre es Alex Sagastizabal Capeshi, pertenezco al pueblo originario Asháninka y 

tengo como segunda lengua materna el idioma Matsigenka, egresado como bachiller en Educación 

Básica Bilingüe Intercultural (EBBI), Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae - Filial Atalaya, donde recibí una formación humanista y 

en valores cristianos. 

En el año 2021, empecé mi primera experiencia laboral en la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae - Filial Atalaya, ubicado en la región Ucayali, más conocido como NOPOKI (en lengua 

Asháninka significa: “Yo vengo” o “Estoy aquí”). Este proyecto es un espacio de formación 

profesional que alberga a más de doce pueblos indígenas, asimismo, me incorporé a la universidad 

gracias al director Mg. Julio César Gonzales Cotrina y al coordinador académico Mg. Saúl Escobar 

Rodríguez, quienes me invitaron para ser parte del equipo de los docentes bilingües; de esta 

manera, pude acompañar e impartir una educación intercultural a los estudiantes de los pueblos 

originarios con el dictado de una de las ocho lenguas amazónicas (Asháninka, Ashéninka, Awajun, 

Matsigenka, Nomatsigenga, Shipibo, Yanesha y Yine).  Llegué a formar parte del proyecto Nopoki 

acompañando en el proceso de enseñanza- aprendizaje, a los jóvenes provenientes de las regiones 

de Cusco que son el alto y bajo Urubamba y Madre de Dios de la zona del Manu. En ese sentido, 

como docente de la lengua amazónica Matsigenka mi compromiso fue prepararme cada día y tomar 

nuevos retos en mi formación académica, desarrollándome de manera personal y en valores para 

promover la identidad cultural de las poblaciones nativas de la selva, que han sido abandonadas 

por los gobiernos de turno. 

En el 2021-I trabajé en el área de lengua Amazónica Matsigenka para los ciclos III y V y 

en el semestre 2021-II dicté a IV y VI ciclo; esto fue una experiencia importante para mí como 
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docente y al inicio realicé la evaluación diagnóstica para conocer la situación de los estudiantes 

sobre la lengua nativa que está en riesgo de extinción; así mismo, encontré dificultades en la 

escritura por el desconocimiento del abecedario y la comprensión de textos. Frente a esta situación, 

primero se planificó diversas actividades culturales y académicas para mejorar el nivel del 

aprendizaje de la lengua originaria con sustento teórico y práctico, a través de las expresiones 

artísticas, artesanales, teatrales y dramatizaciones que se desarrollaron con los estudiantes.   

En el año 2022-I, extendí mi vínculo laboral con la universidad y continué 

desempeñándome como docente de lengua Amazónica Matsigenka en los ciclos I y V, también 

trabajé con la asignatura de Conocimiento Matemático y Etnomatemático en el I ciclo y en el 

semestre 2022-II, continué siendo docente de lengua Amazónica Matsigenka en los ciclos II y VI 

y del mismo modo, en los cursos de Conocimiento Matemático y Etnomatemático del ciclo II. Esta 

experiencia ha sido importante, con el logro de aprendizajes esperados en los estudiantes 

Matsigenkas y la mejora sobre los niveles del dominio de la lengua por cada ciclo de enseñanza. 

Para ello utilicé las guías prácticas de las lenguas elaborados en la universidad.  

A partir de la experiencia del trabajo realizado y de las dificultades encontradas en los 

estudiantes fue necesario contar con un plan de mejora que esté orientado a fortalecer  la calidad 

educativa, la identidad, la autoestima y el liderazgo transformacional, como pilares fundamentales 

para el desarrollo de los educandos y de su cultura originaria. 
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I. INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.1. Experiencia profesional  
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1.2.Formación profesional – capacitaciones  

Diploma de Bachiller Universidad Católica Sedes Sapientiae  
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Capacitaciones  

Evaluación del dominio de lengua originaria Asháninka - nivel avanzado. 
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Ponencia sobre el pueblo originario Matsigenka en el Simposio Intercultural 2021- 

“Encuentro de Sabios Amazónicos”- 2021 
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1.3.Desempeño profesional   

El desempeño profesional está relacionado con la práctica del docente en las aulas de 

acuerdo a la programación curricular a través de las sesiones de aprendizaje, con objetivos claros 

del ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué y cómo?, lo que implica que el desempeño es el resultado de 

trabajo diario en las aulas. El docente, para su trabajo diario, contextualiza los temas de acuerdo 

al contexto del estudiante para el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores que es 

importante para el liderazgo transformacional como educadores de las futuras generaciones. 

 

Tabla 1: Desempeño Profesional 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

El estudiante se involucró en diversas actividades a través de 

los relatos Nopoki del pueblo originario Matsigenka utilizado 

como estrategia para el aprendizaje significativo y 

acompañamiento permanente en el aula, involucrándose con 

dinamismo para participar en el diálogo y debate entre los 

estudiantes y el docente que es el facilitador para generar 

nuevas ideas. 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento 

crítico. 

El estudiante ha sido protagonista en las clases a través de las 

actividades diversas mediante el razonamiento y pensamiento 

crítico de los temas desarrollados en los relatos Nopoki del 

pueblo originario Matsigenka. Encontrar soluciones a 
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diferentes situaciones mediante la formulación de hipótesis 

ayuda a desarrollar la creatividad. 

Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. 

Los progresos de aprendizaje en los estudiantes han sido 

evaluados de manera continua a través de rubricas, fichas, 

trabajos en equipo, intervenciones en las clases, producción 

escrita y oral para luego recibir retroalimentación formativa de 

acuerdo a la realidad de los estudiantes. 

Propicia un ambiente de respeto 

y proximidad. 

Los estudiantes en la institución interactúan en un ambiente de 

respeto y acogedor donde se promueve el respeto entre todos 

los integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, padres de familia y otros integrantes mediante 

relaciones favorables.  

Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Los estudiantes regularon su comportamiento a través de 

normas de convivencia participativa entre todos, con plenos 

deberes y derechos en la institución.  
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2.   PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 

2.1. Introducción 

El presente trabajo de suficiencia profesional  se da conocer por la experiencia que tuve en 

mi labor profesional.  En ella se buscó   mejorar la comprensión lectora; por ello, se propuso como 

objetivo mejorar la comprensión lectora utilizando los relatos Nopoki en los estudiantes de tercer 

ciclo del pueblo originario Matsigenka en la Universidad Católica Sedes Sapientiae- Filial Atalaya; 

este  es un proyecto de inclusión a la diversidad cultural de los pueblos amazónicos que han sido 

desde mucho tiempo excluidos y marginados por la sociedad nacional.  Muchos de estos están en 

desculturación con la irreparable pérdida de sus elementos culturales que son parte de su historia 

y su colectividad. Dentro de este marco, gracias a la iniciativa de monseñor Gerardo Zerdin 

Bukovec y sus colaboradores se está rescatando el idioma, los saberes ancestrales, la identidad, las 

costumbres, las tradiciones y valores de cada pueblo, ya que la universidad está al servicio de los 

pueblos originarios donde los jóvenes se forman en valores cristianos y humanísticos como futuros 

maestros bilingües.    

La comprensión lectora se trabajará  con el uso de los relatos Nopoki como base para 

fortalecer la identidad de cada una de las culturas amazónicas y la práctica del bilingüismo en los 

estudiantes y docentes, a través de la convivencia armónica se busca   el bienestar y  la interacción 

de todos y todas, con el uso de los recursos locales y el apoyo externo que es el proyecto Nopoki.   

  

La ejecución del desarrollo de la comprensión lectora fue a través de sesiones de 

aprendizaje con actividades contextualizadas para la mejora de las habilidades comunicativas a 

nivel oral y escrito. Además, se trabajó en grupos de trabajo para el debate,  exposiciones, lecturas 

de análisis sobre la realidad local, regional y nacional de las culturas, acciones teatrales sobre 
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dramatizaciones y ferias culturales que contribuyeron en el fortalecimiento de la autoestima del 

futuro profesional, motivándolos a emprender nuevos retos en la educación de los niños y niñas 

con conocimientos sólidos sobre su historia ancestral, a través de los relatos Nopoki elaborados en 

la lenguas amazónicas del programa de Educación Básica Bilingüe Intercultural de la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae.  Asimismo, vivenciando sus experiencias de aprendizajes significativos 

y conectándolos con los elementos de su cultura local.  

Es más, el marco teórico de la asignatura de lenguas amazónicas se sustentó en las 

experiencias de trabajo desarrollados en las guías prácticas y relatos Matsigenkas elaborados por: 

Bruno Abras Turco, Ruby Liliana Paravecino Santiago y Gerardo Antón Zerdin.  

Es decir, estos materiales son   documentos de trabajo interdisciplinario de los docentes 

bilingües de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, material que promueve la diversidad 

cultural y lingüística propia de NOPOKI; ya que en sus inicios fue un programa denominado 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL enfocada en priorizar la 

formación pedagógica de los jóvenes indígenas de la región Ucayali (Asháninka y Shipibo), más 

tarde se sumaron a este programa los pueblos Ashéninkas y Yines. 

De esta manera, vieron en Nopoki una oportunidad de formarse profesionalmente 

rescatando su cultura e idioma para luego formar a otros desde un enfoque intercultural partiendo 

de las características y necesidades de su contexto. Esta iniciativa de formar docentes bilingües 

como los protagonistas del desarrollo de sus pueblos, despertó el interés de otros jóvenes 

provenientes de lugares lejanos, es así que el programa toma el nombre de NOPOKI, que  en 

lengua Asháninka significa: “HE LLEGADO, ESTOY AQUÍ, YO VENGO” haciendo referencia 

a la oportunidad de contar con el proyecto de formación de los pueblos indígenas. Esta 

particularidad ha motivado y ha comprometido a todos los colaboradores de esta casa de estudios 
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a trabajar para seguir formando a los jóvenes en este campo tan nutrido por el enfoque intercultural. 

Desde luego, los y las docentes junto con los y las estudiantes se empoderaron de la diversidad 

cultural de los pueblos amazónicos que han aportado al desarrollo social y enalteció la 

interculturalidad de la selva peruana.  Rescatando el valor originario de cada cultura que se 

encontraba en riesgo perderse.  

 El presente trabajo educativo sobre relatos Nopoki contribuyó a mejorar la compresión 

lectora en los estudiantes dotándolos  de una habilidad para identificar el sentido y/o contenido 

del texto, es decir, de cómo entender el mensaje que les trasmite el autor a nivel literal, 

inferencial y criterial, donde los logros de la comprensión lectora depende de los estilos de 

estudio y hábitos que el estudiante predispone para su proceso de formación profesional que 

ha ido consolidándose con su identidad y desarrollo personal de acuerdo a su realidad. 

Evidentemente, las actividades de lectura que realicé con los jóvenes,  han permitido  

resultados favorables en su rendimiento académico,  en  la  ortografía, la caligrafía, la 

redacción, producción de textos, la apreciación crítica fundamentadas, las exposiciones y 

expresiones de ideas más fluidas y la interacción entre sus pares la cual fue muy apropiada. 

Así como lo manifiesta el gran educador Cusianovich (2007), en su trabajo sobre la pedagogía 

de la ternura en el que señala  que el afecto es nutrir los sentimientos y las emociones para el 

desarrollo personal que especialmente en el hogar y en la escuela ayuda a fortalecer la 

iniciativa, creatividad e imaginación en los estudiantes para asumir nuevos retos. Este 

enfoque está orientado a analizar y aplicar otros paradigmas para apoyar 

una educación flexible con al aporte de los conocimientos previos del estudiante que pueda 

superar las barreras sociales que encuentran en la sociedad donde prima el racismo.    
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 Finalmente, para poder consolidar el aprendizaje y la comprensión lectora a través de 

los relatos Nopoki, empleando sus tres niveles, esto permitió a los estudiantes desarrollar su 

proceso cognitivo principalmente a nivel de habilidades lingüísticas. También sus  funciones 

cognitivas y su desarrollo socioemocional mediante la interacción activa en diversos ámbitos 

de formación, los cuales aportn con sus conocimientos a la sociedad para que sea cada vez más 

humana y solidaria.  

2.2. Justificación  

  El presente trabajo de suficiencia profesional sobre relatos Nopoki para la 

comprensión lectora en los estudiantes de III ciclo del pueblo originario Matsigenka de la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae- Filial Atalaya, buscó incorporar estrategias 

contextualizadas de los relatos para la comprensión lectora el cual  contribuyó al desarrollo 

cognitivo del estudiante de educación como futuro facilitador formativo de otros estudiantes 

de las poblaciones amazónicas. Para ello, este futuro educador debe saber estudiar la realidad 

del contexto local y ser capaz de aprender mediante la investigación de la realidad local, para 

identificarlo, compararlo y diferenciar sobre la importancia de la diversidad cultural.  

Asimismo, diversos estudios universitarios y estudiantes de posgrado (Arrieta, 2006), 

muestran la importancia del desarrollo de adecuados habilidades o hábitos de estudio para el 

buen rendimiento del estudiante. 

De acuerdo a los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación, propone mejorar 

la calidad educativa en los pueblos indígenas amazónicos dentro de la diversidad cultural hacia 

la inclusión integral con plenos deberes y derechos como parte de la política educativa y del 

Estado sobre la educación e interculturalidad. Es así que, el proyecto Nopoki fomenta el 

desarrollo cultural y desarrolla las habilidades lingüísticas de comunicación dentro del aula y 



31 
 

en las relaciones intrapersonales e interpersonales para lograr la autoafirmación personal y 

cultural que tradicionalmente han sido marginados por una educación sectorizada de parte de 

los gobiernos del turno que invierten para la sobrevivencia y no para el desarrollo integral de 

estos pueblos nativos.  

Por tanto, los relatos de Nopoki son  una guía de trabajo educativo de los docentes que 

han permitido fortalecer las competencias en el área de las lenguas amazónicas que se imparten 

en la casa superior, siendo elaborado por diferentes personas identificados con la cultura de los 

pueblos originarios, principalmente por el monseñor Gerardo Zerdin y sus colaboradores, que 

apuestan por una educación inclusiva a la diversidad cultural. Ya que, la educación actual se 

encuentra en una situación crítica por la limitada inversión de parte del Estado y por la sociedad 

marcada con actitud de racismo y exclusión.  

Según Instituto Nacional de Estadística e Informática  INEI (2021), en la encuesta 

realizada durante la Pandemia del COVID 19, ha mostrado muchas falencias a nivel de 

educación y salud, muestra de ello son los resultados de los censos escolares, donde indica que 

en el Perú los niveles académicos ha tenido un declive por ende también la educación inicial, 

primaria, secundaria y superior evidencian una cadena de falencias  por situaciones políticas 

crítricas dentro de los últimos 30 años y con mayor énfasis durante la crisis de la COVID 19,  

que mostró la precaria atención  a los estudiantes de las zonas rurales.  Ante esta situación, los 

docentes no fueron ajenos a esta dificultad y desarrollaron actividades de autoformación como 

complemento para ser líder transformacional capaz de influir en actitudes de emprendimiento, 

con manejo emocional que permita adaptarse a los cambios y realidades de la población. Por 

otro lado, los estudiantes que se encuentran en proceso de formación siguen presentando 

limitaciones en sus habilidades lingüísticas y comprensión debido a la baja calidad de 
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educación que recibieron en sus comunidades y que requiere mayor atención para mejorar sus 

niveles de aprendizaje en las diversas asignaturas, según Cerchiaro et al. (2011) explican que 

la: Comprensión lectora se va dar a partir de un proceso, que radica entre una interacción del 

lector (estudiante) y el texto (lectura) con el objetivo de que ellos construyan significados. Por 

eso, es importante el desarrollo de los procesos cognitivos en las habilidades lingüísticas, 

desarrollo emocional y social.  Asimismo, existe la intervención de otros factores como son 

los conocimientos previos y el reconocimiento del contexto mismo, para que se logre el 

propósito de la lectura.  

La comprensión lectora se ha logrado partiendo desde los saberes previos y de las 

estrategias, que cada estudiante ha empleado en los momentos de la lectura (antes, durante y 

después), utilizando esquemas mentales integrando los conceptos, la estructura y el tipo de 

texto que leyeron en el trabajo individual y grupal. Como producto, los docentes han aplicado 

nuevas estrategias y han contextualizado los relatos Nopoki en sesiones de aprendizaje de 

acuerdo a la realidad de los estudiantes; desde su cosmovisión, sus costumbres, sus creencias, 

su lengua originaria y su cultura. De esta manera, los textos contextualizados ayudaron a los 

lectores a interiorizar y comprender fácilmente. Como lo indica Jiménez y O´Shanahan (2008), 

“los datos sugieren que la comprensión mejora cuando los alumnos son capaces de relacionar 

las ideas que están representadas en el texto con su propio conocimiento y experiencias” (p.11).  

Sin duda alguna, los educadores deben adecuar textos narrativos propios de la realidad 

del estudiante, con un lenguaje sencillo y una estructura bien organizada en su lengua materna, 

para luego transferirlo al castellano como segunda lengua que eso fortalece su identidad.  

Por su parte, Walqui y Galdamez (2006), plantea que dentro de una institución 

educativa donde se imparte una educación intercultural bilingüe, los estudiantes siempre van a 
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aprender a leer y a escribir en su lengua materna. Por ende, los maestros serán los mediadores 

para que los ayuden a transferir habilidades desarrolladas desde su lengua originaria al 

castellano como segunda lengua. Evidentemente, los estudiantes son conocedores de su 

realidad, son expertos en comprender y percibir muchos signos dentro de la naturaleza, dándole 

un significado. Asimismo, estos autores sugieren que los estudiantes utilicen sus propias 

estrategias, parecidas a las que utilizan para interpretar su contexto; como por ejemplo: 

anticipar, interpretar señales, predecir, basarse en su experiencia previa, etc. 

El interés por haber trabajado el tema de comprensión lectora a través de los relatos 

Nopoki surgió por el problema del bajo nivel de comprensión lectora que tienen los estudiantes 

provenientes de las comunidades nativas teniendo muchas limitaciones en la compresión 

lectora al inicio de los estudios en la Universidad y también, algunos docentes continúan 

empleando métodos pedagógicos tradicionales y rutinarios en la enseñanza de la comprensión 

de textos cortos y largos. En tal sentido, el resultado del aprendizaje logrado en el nivel de 

enseñanza básica es bajo, porque se ha observado que los estudiantes presentan poco interés 

para leer, dificultades en la producción y comprensión de textos, lo cual afecta en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo el Ministerio de Educación (MINEDU) (que 

se citó en Zapata (2017) es que los estudiantes peruanos en cuanto al rendimiento de 

comprensión de texto se encuentran en nivel bajo en el grado donde se encuentra que también 

interviene factores como los bajos recursos económicos, desinterés de los padres de familia en 

la educación de sus hijos, docentes con pedagogía inadecuada y limitada formación 

intercultural.  

En la Universidad Católica Sedes Sapientiae  -Filial Atalaya, es un centro de estudios 

donde se imparte una educación intercultural bilingüe que  acoge a más de doce pueblos 
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originarios amazónicos. Durante la formación y el acompañamiento de futuros docentes,  al 

inicio  se ha evidenciado muchas dificultades en su formación académica, principalmente en 

la comprensión lectora y en su interacción social, estos estudiantes provienen de familias con 

escasos recursos económicos, familias disfuncionales y privados afectivamente, por otro lado; 

con baja autoestima, sin plan de vida. Según Attiná (2011) refiere que los niños con escasos 

recursos económicos han demostrado niveles bajos de aprendizaje en sus primeros años de 

escolaridad; generando que con el tiempo se acumulen estas deficiencias y no les permita 

avanzar dentro del sistema educativo; de manera que, esto afecta en su desenvolvimiento 

social.  

Como se indica, esta situación es crítica en la mayoría de los jóvenes matsigenkas 

de los diferentes ciclos que cursan la carrera de educación y no solo afecta en lo social, sino 

también en su desarrollo personal, académico y cultural que es preocupante por tratarse de 

estudiantes que serán formadores de otros en diferentes lugares de nuestro país.  Por otro 

lado, se observa que en la mayoría de las comunidades indígenas existe poco interés de los 

padres de familia en apoyar en la educación de sus menores hijos y en algunos casos estos 

son iletrados lo que resulta una q desventaja para promover la lectura de sus hijos. Por 

último, otro factor que  también influye es la limitada infraestructura en las instituciones 

educativas que no cuentan con bibliotecas escolares físicas y virtuales, limitados 

materiales; así mismo los docentes no reciben capacitaciones adecuadas para mejorar las 

estrategias de enseñanza. 

Frente esta situación se ha propuesto el plan de mejora en la educación superior, 

partiendo de sus propios contextos, creencias y su cosmovisión mediante actividades 

culturales en sus lugares de origen. En tal sentido, los relatos bilingües han potenciado la 
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asignatura de lenguas amazónicas que se dictan en la universidad, en especial la lengua 

Matsigenka, que tiene como propósito que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

lingüísticas como: hablar, escuchar, leer y escribir de manera correcta en la lengua materna 

y en el castellano que es medio de comunicación intercultural. Huerta (2009), refiere que 

“al enseñar a comprender se debe estimular el proceso de reflexión y metacognición” (p.4).  

Esto indica que un docente no solo debe tener como objetivo hacer leer a un niño, para 

indicar que alcanzó los niveles esperados del grado o de la asignatura que desarrolla, si no 

es necesarioque vaya más allá de la lectura, para desarrollar la creatividad, imaginación y 

reflexión sobre su lectura de algún texto como: ¿Qué está leyendo?, ¿Cómo lo está leyendo? 

y ¿Para qué lo está leyendo? 

En el caso de los estudiantes del tercer ciclo del programa Educación Básica Bilingüe 

Intercultural-Filial Atalaya;  a través de la reflexión de la comprensión de textos Matsigenkas, 

ayudaron a manifestar sus opiniones mediante juicios críticos en diversos ámbitos de la 

realidad social y pudieron aportaron alternativas de solución en sus comunidades como futuros 

docentes. Así mismo, se fomentó la participación activa para la réplica de promover la lectura 

a los demás compañeros. 

Por otro lado, los docentes motivaron en los estudiantes la lectura para el proceso de 

aprendizaje y desarrollo cognitivo mejorando la atención, pensamiento, memoria; así mismo 

realizaron análisis, síntesis y resúmenes de lo que leían, realizaron mapas conceptuales, esquemas 

gráficos, plantearon hipótesis y dieron respuestas a las preguntas de lo que han leído mediante 

estrategias metacognitivas donde lograron su autonomía e independencia.  

Finalmente, para lograr el éxito en la comprensión de lectura fue necesario motivar a los 

estudiantes en cada momento del proceso de enseñanza- aprendizaje durante el desarrollo de las 
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clases, actividades extracurriculares y en los concursos académicos para reconocer el valor de los 

logros académicos como son el desarrollo de las tareas, exposiciones, intervenciones y actitud 

colaborativa de los estudiantes en su desenvolvimiento. Por su parte, Zapata (2017), refiere que 

“mientras más valor se le conceda, la motivación de los alumnos para implicarse en las tareas 

escolares será mayor y esto se verá reflejado en la predisposición para empezar a hacerlas y en el 

disfrute al realizarlas” (p.16). 

En conclusión, el reto fue lograr que los estudiantes del programa EBBI sean protagonistas 

de su desarrollo con actitud de superación permanente con autodisciplina y sensibilidad hacia los 

demás dentro de la diversidad cultural e inclusión con pleno deberes y derechos.   

2.3.Objetivos 

2.3.1.  Objetivo general 

- Mejorar la comprensión lectora utilizando los relatos Nopoki en los estudiantes de 

tercer ciclo del pueblo originario Matsigenka en la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae- Filial Atalaya. 

2.3.2.  Objetivo específico 

- Mejorar el nivel literal de la comprensión lectora utilizando los relatos Nopoki en los 

estudiantes de tercer ciclo del pueblo originario Matsigenka en la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae- Filial Atalaya. 

- Mejorar el nivel inferencial de la comprensión lectora utilizando los relatos Nopoki en 

los estudiantes de tercer ciclo del pueblo originario Matsigenka en la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae- Filial Atalaya. 
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- Mejorar el nivel criterial de la comprensión lectora utilizando los relatos Nopoki en los 

estudiantes de tercer ciclo del pueblo originario Matsigenka en la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae- Filial Atalaya. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Relatos 

El relato proviene de la palabra latino relātus, que son conocimientos que se trasmiten 

en detalle de ciertos hechos narrados como históricos reales y de ficción que tienen un mensaje 

sintetizado de mayor impacto con pocas palabras y que es inferior a una novela. Según Pérez y 

Merino (2009) que en la “historia de la humanidad y de la literatura existen una serie de autores 

conocidos y anónimos que desarrollaron sus escritos que es parte de las vivencias reales y 

ficticias de diversas sociedades” (párr 1). 

En otras palabras, los relatos son medios que se utiliza para compartir y transmitir 

sabidurías históricas sobre conocimientos culturales cultivados a lo largo de existencia de los 

pueblos. Para Álvarez (2011) alude que “los relatos de la tradición oral de los pueblos indígenas 

conforman su memoria colectiva” (p. 30). Siendo una actividad importante para mantener viva 

la cultura local y así fortalecer la identidad originaria a través de las actividades cotidianas para 

la interacción con la naturaleza y su espiritualidad de los pueblos.  

3.1.1.  Tipos de relatos 

En las diferentes culturas de la Amazonía peruana existen diversos tipos de relatos orales, 

escritos que tienen contenido de las ideas, advertencias, sentimientos sobre las personas, plantas, 

animales, paisajes, visión del futuro, economía, artesanía, maldades, enfermedades, curaciones, 
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salud y moralejas que se han trasmitido a través de la escritura y se han adaptado de los relatos 

orales de hechos reales y ficticios que es productos de la imaginación del autor. Por otro lado, los 

relatos audiovisuales son aquellos que se tramiten por sonidos e imágenes audiovisuales.  

 3.2. Relatos Nopoki  

NOPOKI es un vocablo Asháninka que significa: He venido, he llegado, estoy aquí , un 

proyecto intercultural que contribuye a la educación de los estudiantes nativos procedentes de 

diversos lugares de la selva peruana que hablan lenguas originarias las cuáles  son: Asháninka, 

Asheninka, Yine, Yanesha, Nomatsigenga, Matsigenka y shipibo, gracias Monseñor Zerdin 

(1950), quien menciona acerca de la visión del proyecto: No se puede emprender un proyecto 

como NOPOKI sin pensar que los seres humanos tenemos las mismas grandezas y potencialidades. 

Lo que hay es gente con menos oportunidades, pero no menos capacidades. Darles las herramientas 

para que sean protagonistas de su destino es solo un acto de justicia. 

 

Los relatos Nopoki son testimonios reales e imaginarios de determinados hechos y sucesos 

de una comunidad nativa que se trasmite de manera oral, escrita u  otro medio a través de 

generaciones. Estos relatos fueron escritos por personas del lugar y estudiosos ajenos que se 

dedican a la investigación antropológica y social. Muchos de estos relatos son de autores conocidos 

y otros son anónimos y  gracias a la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Filial Atalaya está en 

proceso de investigación por un equipo de profesionales bilingües que indagan sobre las culturas 

Amazónicas Asháninka, Asháninka, Matsigenka, Matsigenka, Awajun, Shipibo, Yanesha y Yine. 

Para Abras et ál. (2020) publicado en su libro escrito en lengua originaria Matsigenka manifiesta 

que el objetivo de compilar relatos y elaborar materiales bilingües es generar interés en los 

estudiantes de educación bilingüe para el trabajo diario en las aulas para rescatar y fortalecer la 
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identidad de la cultura local a través de los relatos que permita desarrollar las habilidades 

lingüísticas, emocionales y sociales en el estudiante de educación. 

Por otro lado, en el reporte del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 

CAAAP (2020), una organización dedicada a la investigación en la Selva peruana refiere que, 

Monseñor Gerardo Zerdin es uno de los defensores de la cultura, lengua y educación de los pueblos 

indígenas, pues su permanencia durante muchos años en la selva amazónica ha conocido la 

oralidad y gramática de varios idiomas como el Shipibo-Konibo, Asháninka, Ashéninka, y en los 

últimos años viene colaborando y aprendiendo Yine, Yánesha y Matsigenka. Fruto de esa pasión 

por buscar la justicia para los pueblos originarios impulsó el gran proyecto de Educación 

Intercultural Bilingüe, Nopoki. Asimismo, promovió traducciones de varios documentos (Biblia, 

textos educativos, gramáticas, cuentos, etc.). 

El programa de Educación Básica Bilingüe Intercultural tiene un impacto positivo, de 

acuerdo a la publicación del CampUCSS (2018) señala  que, NOPOKI, se ha convertido en un 

modelo educativo de educación superior para toda la Amazonía, y que el Estado debe mejorar e 

incrementarse en otros lugares para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de acceder a la 

educación superior con enfoque intercultural. Además, en la visita de la presidenta del Congreso 

de la República a Nopoki, Luz Salgado Rubianes, ha resaltado la importancia de contar con centros 

de formación como Nopoki en todo el Perú, como cito a continuación, UCSS (2017), “¿Cuántos 

Nopokis necesitamos, cuantas universidades de este estilo que acojan a comunidades para que 

puedan tener alternativas se necesita en Loreto, Cusco, Junín? ¿Cuántos Nopokis el estado tendría 

que haber construido?” De la misma forma, en 2018, el Papa Francisco, en su visita a la Amazonía 

Peruana, señaló y respaldó el programa UCSS NOPOKI como uno de los proyectos importantes 
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obras de la Iglesia, por su aporte a la educación intercultural e inclusión de los pueblos originarios 

de la región. 

3.3. Relatos elaborados en la Universidad Católica Sedes Sapientiae-Nopoki 

Los relatos Nopoki son recopilaciones de diversas narraciones escritas y orales de las 

distintas culturas nativas de la Amazon gracias a la participación de los docentes, estudiantes y 

personas con la finalidad de mostrar y transmitir los conocimientos y realidades de cada una de las 

culturas del lugar. Este material se ha elaborado en lengua materna y en castellano, como guía de 

trabajo para el docente a través de las sesiones de aprendizaje. Estos relatos ayudan a los 

estudiantes a reencontrarse con su cultura original y se les vincula con sus antepasados para 

reafirmar su identidad cultural y, al mismo tiempo, fortalecer sus habilidades cognitivas, 

lingüísticas, emocionales y valores de cada estudiante. Los relatos Nopoki han sido recopilados 

como cosmogónicos, fábulas, anécdotas, memorias e historias que son materiales didácticos 

utilizado por los docentes en la enseñanza de la asignatura de las lenguas Amazónicas que va de 

la mano con los contenidos teóricos en los cursos. Asimismo,  como herramienta fortalece los 

valores, la identidad cultural de los jóvenes universitarios Matsigenkas. Esto ayuda al estudiante 

de manera positiva en la interacción y la buena convivencia para el aprendizaje. Los relatos 

elaborados son los siguientes: Relatos Nopoki 1, Relatos Nopoki 2, Relatos Matsigenkas, Guía 

teórica del idioma matsigenka y Guías Prácticas- guía práctica ciclos I y II (compilación de 

relatos). 

Por otro lado, estos relatos Nopoki como narraciones breves de carácter cosmogónico, de 

naturaleza, de animales, vivencias cotidianas y con un lenguaje sencillo ha permitido que los 

estudiantes se acerquen y conozcan las diversas realidades nativas sobre el pensamiento y 

costumbres de los pueblos que ha despertado la imaginación y creatividad al momento de realizar 
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actividades académicas por medio exposiciones, infografías y los ha motivado en el estudio del 

área de lengua Amazónica y en la investigación que permitió a los estudiantes a  leer diversos 

textos para incrementar su desempeño académico y una adecuada relación entre compañeros,  con 

participación dinámicas para los debates y discusiones sobre los temas que se desarrollan. 

3.4. Pueblo originario Matsigenka 

El origen del pueblo Matsigenka no se conoce con exactitud al igual que muchos 

pobladores de las comunidades nativas manejan sus propias versiones sobre su origen que se 

trasmiten a través de sus narraciones orales que tratan de explicarlo. Algunos indican que surgieron 

del majestuoso Pongo de Mainique donde luego se dispersaron en distintos lugares. Vargas (1995), 

en su novela EL HABLADOR, alude que “los nativos de la región creen que el Pongo de Mainique 

principió el mundo. Y te aseguro que en el lugar hay un Vaho sagrado” (p.8).  

Otras fuentes escritas indican que los Matsigenkas estaban agrupados en la zona del Caribe 

junto con otros pueblos perteneciente a la familia lingüística Arawak, que al presentarse conflictos 

en la zona estos pueblos decidieron migrar a nuevos lugares. Los Matsigenkas pertenecen al grupo 

lingüístico Arawak que agrupa a varios pueblos que habitan en la Amazonía Peruana, como por 

ejemplo: Asháninka, Ashéninka, Matsigenka, Nomatsigenga, kakinte, entre otros. La palabra 

“Matsigenka” significa: “seres humanos”, “gente verdadera”, “persona” que se encuentran 

ubicados en la Selva Peruana y su lengua o idioma Matsigenka es un sistema de comunicación 

verbal que lo expresa de manera suave y melodiosa por la cual se comunican entre ellos con sus 

variantes o dialectos, básicamente que son tres: Variante del Bajo Urubamba, Variante del Alto 

Urubamba, variante de Madre de Dios (Manu). 
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El pueblo originario Matsigenka se originó con lengua propia como cualquier población 

que tiene su identidad propia, de acuerdo al Banco Mundial (2022) indica que: 

Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos 

ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde 

los cuales han sido desplazados. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los 

que dependen están vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como 

también a su bienestar físico y espiritual (párr. 1). 

La lengua Matsigenka es sumamente importante para la comunicación verbal y escrita 

propio de este grupo humano. Con este código los pobladores pueden comunicarse, informarse, 

aprender, expresar sus ideas y sus sentimientos. La educación monolingüe en las comunidades 

matsigenkas no ha tenido un impacto positivo, ya que muchos de los jóvenes que accedían a la 

educación básica y secundaria no lograban culminar sus estudios ya que les dificultaba entender 

el castellano y optaban por abandonar su formación. Las mujeres matsigenkas tenían menos 

probabilidades de culminar la educación ya que no contaban con el apoyo de sus padres y las 

facilidades para que estudien. Por otro lado, le asignaban un rol particular en su hogar o 

simplemente asumían el rol de ser madres de familia a temprana edad. 

Con esta problemática, en el sector educación tomaron medidas para superar estas brechas 

encontradas, la alternativa es promover una educación inclusiva con enfoque intercultural. Es por 

ello que “en el año 2009 el alfabeto matsigenka es aprobado por el Ministerio de Educación, con 

la RDN° 2552-2009-ED” (Chineri et. al, 2017). El  alfabeto matsigenka consta de 22 letras: a, ch, 

e, g, i, j, k, ky, m, n, ñ, o, p, r, s, sh, t, ts, ty, u, v, y. Esta oficialización ha servido como base para 

la enseñanza en la lengua matsigenka y para elaborar materiales educativos para las instituciones 
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educativas bilingües. Según Fernández (2020), “oficializar el alfabeto ha servido para la 

elaboración de materiales educativos de lectura y escritura en lengua indígena en los niveles inicial 

y primaria” (p.328). La autora, resalta la importancia de la capacitación para el uso y elaboración 

de los materiales bilingües. 

Por eso, es una prioridad contar y formar docentes bilingües matsigenkas para que puedan 

orientar e impartir enseñanza a los niños de sus comunidades acorde a la realidad de la cultura. La 

presencia de jóvenes matsigenkas en la UCSS-Filial Atalaya, significa un avance para la cultura 

ya que ellos anhelan cambiar y mejorar la calidad de enseñanza de  la sociedad donde ellos 

provienen, cada uno  con el interés de formarse en la carrera de Educación, lo que ha motivado a 

todos los colaboradores del centro de estudios, especialmente a los docentes bilingües matsigenkas 

para elaborar materiales contextualizados con la finalidad de atender las necesidades e intereses 

de su formación personal y profesional.  

Estas poblaciones conservan sus costumbres culturales, sociales, económicos, políticas con 

identidad propia y se encuentra en proceso de reconocimiento de sus derechos colectivos, de 

acuerdo a la Comisión Económica para América Latina CEPAL (2014) que: 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la región en su búsqueda de la igualdad es la 

inclusión de los derechos de los pueblos indígenas entre las prioridades de las políticas. 

Los retos (…), se caracterizan por su amplia diversidad demográfica, social, territorial y 

política, e incluyen desde pueblos en aislamiento voluntario hasta su presencia en grandes 

asentamientos urbanos. (p.6).  

El Perú se encuentra en crisis política, social, económica y racial y  se dio con mayor énfasis 

desde la pandemia COVID 19 ocupando uno de los primeros lugares de muertos por mil habitantes, 
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así mismo la desigualdad marcada de la población por la inadecuada distribución de los recursos, 

principalmente para las poblaciones indígenas en la Selva y Sierra que se encuentran desatendidas 

por los gobiernos del turno.  Según Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2017), “se 

formuló primera vez la pregunta de autoidentificación étnica para visualizar la diversidad cultural 

y proporcionar insumos para generar políticas públicas desde el enfoque intercultural y reivindicar 

la presencia de población indígena u originaria y afroperuana en nuestro país” (p.38).  Esto con el 

fin de trabajar a través de las políticas públicas de interculturalidad e inclusión de todas las 

poblaciones son distinción alguna con plenos deberes y derechos como ciudadanos.  

 3.4.1.   Contexto de la cultura Matsigenka 

Contexto geográfico: La cultura Matsigenka es un grupo originario que se encuentra en la 

Selva Peruana que es parte de la diversidad cultural que viven en amplios territorios junto al río 

Urubamba (alto y bajo Urubamba-Cusco) y también en el Parque de Manu (Madre de Dios), en 

cada zona tiene su variante lingüística y en algunos casos están por aislamiento voluntario ubicadas 

en la reserva comunal Matsigenka y en los ríos Camisea, Kashiriari, entre otros, según Fernández 

(2020), los Matsigenkas es un grupo social originario compuesto por grupos familiares en diferentes 

grados de interacción, con diversas formas de desarrollarse según la ubicación (Urubamba o Madre de 

Dios). Además, ha tenido contacto con otros pueblos de la región y el desarrollo comunal ha dependido 

de sus necesidades. 

Contexto socio cultural: los matsigenkas tiene una estrecha relación con el entorno natural 

donde viven, en ellas encuentran el sentido de su existencia, formas de ver, de sentir, de pensar, 

de creer y de manifestar sus perspectivas para el desarrollo comunal y del buen vivir. MINEDU 

(2013), en su propuesta pedagógica, alude que para los pueblos amazónicos o andinos la tierra o 

el territorio no es solamente un espacio donde explotan y encuentran sus recursos o realizan 
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actividades socio productivas, sino que ahí está el desarrollo de su memoria colectiva, la cultura y 

la base de su espiritualidad. La mitología que ellos guardan en su memoria colectiva explica la 

cosmovisión que tiene con el espacio, su origen, las cosas que le rodean y los seres que existen. 

De esta manera, lo va compartiendo entre sus integrantes de manera oral de generación a 

generación.  A continuación, se detalla los niveles considerados por los sabios y pobladores 

matsigenkas: 

Kipatsi (tierra)  Lugar donde viven los matsigenkas, donde realizan sus actividades socio 

productivas, las plantas y animales. Este nivel está ubicado en medio de lo 

demás niveles. 

Menkoripatsa 

(mundo de la nube) 

Ubicado encima de la tierra y es el lugar se dirigen algunas almas buenas y 

viven algunos espíritus buenos.  

Inkite (cielo) Firmamento que se puede observar por las noches. En este espacio habita 

Tasorintsi, Dios supremo, que con su aliento puede dar vida. Aquí también 

viven kashiri (luna), poreatsiri (sol), impokiro (estrella), katsivoreni (cometa) 

y otros seres que gozan de la vida eterna. 

Kamaviria o 

savipatsaki (espacio 

de muerte) 

Conocido como el espacio de la “muerte”, “oscuridad” o mundo de abajo. 

Allí moran los espíritus malos y almas de algunas personas que en vida no 

han actuado bien. 

Gamaironi (espacio 

desconocido) 

Es un espacio desconocido, pero algunos creen la existencia de un rio 

cósmico, llamado ENI (URUBAMBA) quien recorre y conecta los diversos 

espacios. Los espíritus bañan de este río cósmico, se rejuvenecen y son 

inmortales, mientras que los matsigenkas pueden llegar a ella a través de sus 

sueños. 
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Fuente: Elaboración propia 

El mundo en la cosmovisión del pueblo Matsigenka está divido en varios niveles o 

dimensiones, en cada uno de estos niveles habitan seres mitológicos y dioses que interactúan entre 

ellos y con los matsigenkas.  

Contexto económico: El pueblo Matsigenka como otros pueblos de la amazonía subsisten 

en los bosques y los ríos desde hace varios milenios. Durante estos tiempos ha encontrado la mejor 

forma de sobrevivir, desarrollarse e interactuar con el medio ambiente. Los elementos tradicionales 

para la subsistencia se encuentran todas en la selva y en las aguas. Como lo manifiesta Fernández 

(2020) “las actividades económicas que realizan los Matsigenka varían entre tradicionales y no 

tradicionales dependiendo del grado de integración con la sociedad nacional” (p.324). De hecho, 

la investigadora, da énfasis cuatro principales actividades económicas: la horticultura, la caza, la 

pesca y la recolección. 

Teniendo como actividad principal la horticultura, ya que muchas familias matsigenkas 

dependen de ella para su subsistencia y el ingreso económico para el hogar. Tanto el varón como 

la mujer trabajan en agricultura. En primer lugar, es el cultivo del pan llevar, siembran, por 

ejemplo: yuca, maíz, camote, caña, papaya, sandía, frijoles, plátano, algodón entre otros productos. 

Su alimento básico es la yuca, acompañada de carne. 

 La caza y la pesca son actividades propias del varón. El cazador va a la selva y busca 

animales para cazarlos. Tradicionalmente se usan el arco y las flechas. El arco se prepara de pona 

(chonta) y se la tiempla con una cuerda resistente que se fabrica su soga de setico. Las flechas son 

de isana que se cosecha de las cañabravas que hay junto a los ríos. La punta de la flecha se prepara 

de acuerdo con lo que se va a cazar. Hay puntas para pajaritos, para aves más grandes o para 

animales. Para cazar animales mayores, como tigres, sajinos y huanganas, algunos preparan 
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barbacoas altas para que el animal no los huela y puedan protegerse. La pesca también tiene 

diferentes formas. En las cochas y quebradas se pesca con flechas con punta de metal. Hay también 

puntas dobles y triples que se usan sin arco, solo con la mano. En las quebradas pequeñas se suele 

preparar también trampas con maderitas. Se pesca también echando barbasco en las quebradas. 

Una vez que se marean los peces, los recogen en canastas.  

La recolección es una actividad que complementa a todas actividades mencionadas 

anteriormente. Los matsigenkas (varones, mujeres, adolescentes o niños), lo realizan al momento 

de ir a la chacra, pesca o caza. Estos materiales que recolectan le son útil para que construyan sus 

viviendas o chozas, preparen remedios a base de plantas medicinales y elaboren sus artesanías. La 

artesanía es la actividad en la que se fabrican diferentes utensilios que necesitan. Estos utensilios 

muchas veces llevan adornos que embellecen la vida y las actividades del pueblo matsigenka. 

Los matsigenkas como grupo étnico de la Amazonia se encuentran conectados con la 

naturaleza donde producen materiales artesanales locales para el turismo que son trabajadas por 

las mujeres con un diseño geométrico, cuyos patrones se crean de acuerdo 

con la historia, utilizando una base de cuatro colores: Blanco, crema, marrón y rosa; 

pigmentos derivados de plantas y cortezas de árboles. Sus diseños a menudo reflejan varios hechos 

o temas como de una persona casada o soltera, representa también rasgos de personalidad o gusto 

personal. Así mismo un telar manual de madera se usa para artículos pequeños como pulseras, 

mientras que un telar de cinturón se usa para artículos más grandes como almohadas o bolsos. Por 

otro lado, el proceso de producción de una cushma adulta se inicia con la recolección del 

algodón hasta el producto terminado en un tiempo de dos meses o más. Según la tradición ancestral 

que durante la primera menstruación las niñas deben cortar todas las telas necesarias para el primer 

cushma (Izquierdo, C. et al. 2004). 
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Contexto político: las comunidades matsigenkas están reconocidas por el estado y la 

titulación de sus territorios. La gran mayoría de las comunidades están organizados y tienen sus 

propias autoridades. Anteriormente las autoridades tradicionales eran los ancianos y ancianas, 

muchos de ellos eran sabios y médicos. Ellos se preocupaban de transmitir los relatos y mitos 

antiguos que tienen enseñanzas. Conocían las plantas medicinales y ahuyentaban los malos 

espíritus. 

A medida que los tiempos ha transcurrido, la cultura Matsigenka ha ido cambiando y se 

han formalizado las comunidades nativas surgieron otras autoridades jóvenes o de mediana edad 

porque sabían leer y escribir, hablaban castellano y tenían la capacidad de realizar gestiones ante 

las autoridades de la ciudad. La comunidad elige a sus autoridades en una asamblea donde votan 

todos los comuneros adultos, varones y mujeres. Se eligen para dos o tres años, según los 

estatutos de la comunidad. Estos constituyen la jefatura de la comunidad. La organización 

política es como sigue: 

CARGOS DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN 

Jefe de la comunidad  Representante legal de la comunidad para 

todos los actos que la comprometan en lo 

económico, judicial y administrativo. 

El secretario Es el encargado de conducir y conservar los 

Libros de Actas, el Padrón de Comuneros y 

otros documentos de carácter administrativo 

de la Comunidad, suscribiendo juntamente 

con el jefe, los documentos de trámite 

administrativo. 

 

El tesorero Responsable del manejo y conservación de 

los fondos, bienes y libros contables de la 
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comunidad, suscribiendo los documentos 

contables juntamente con el jefe. 

 

Teniente Gobernador, Agente Municipal, 

Presidente de Salud, Club de Madres  

 Se encargan de orientar los trabajos o 

actividades que les encarga la comunidad o la 

autoridad superior que los nombró. 

 

Fuente: elaboración propia 

3.5. Enfoque de Interculturalidad  

El Perú es un país con diversidad cultural y plurilingüe por excelencia que lo ha 

caracterizado desde sus inicios con la variedad de culturas de gran trascendencia histórica y en 

algunos de ellos con un territorio amplio y diverso que se expresa por las diversas formas de sentir, 

vivir, creer y pertenecer en un territorio. 

La interculturalidad es parte de la diversidad que contribuye a la formación de muchos 

jóvenes indígenas en la Universidad Católica Sedes Sapientiae  y por iniciativa del Monseñor 

Zerdin se está trabajando con 8 lenguas amazónicas, en el centro de estudios, que contribuyen a la 

inclusión de estas poblaciones que han sido marginadas por décadas y que deben ser parte de la 

inclusión para la convivencia entre grupos de diferentes culturas a través de un proceso dinámico de 

interacción y complementariedad, respetando la identidad y las diferencias sin dominio de ningún grupo 

social. Para López (2017) define a la interculturalidad es una interacción y convivencia armoniosa 

entre las diversas culturas existentes, teniendo como base el respeto mutuo, valoración y la 

aceptación de las diferencias que puedan tener sin ser superior una sobre otra. De la misma forma 

Fernández y Pacaya (2016) manifiestan que “la interculturalidad es un proceso de reconocimiento 

y aceptación colectiva e individual” (p.175).  Como conclusión podemos decir que la 

interculturalidad es la aceptación de las diversas formas propias de cada cultura y la valoración de 
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sus  particularidades de la población donde la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Atalaya 

es un espacio de formación profesional donde los estudiantes se rencuentran con ellos mismos y 

se identifican tal como son,  se promueve el diálogo entre culturas diversas que al mismo tiempo 

exige la difusión cultural mediante la compilación y recuperación de muchas tradiciones orales 

para su revitalización de las lenguas existentes en la Amazonía peruana. 

 

3.6. Comprensión de lectura  

La compresión lectora es una de las actividades cognitivas importantes en los estudiantes 

y en las personas que interpretan los textos diversos de su interés decodificando el contenido que 

está estrechamente relacionado con las actividades de lectura. Por cierto, leer es el proceso 

de etiquetar y comprender algún tipo de información o idea que se almacena en algún tipo 

de soporte y se transmite a través de algún tipo de código, generalmente lenguaje visual o táctil 

como el sistema Braille muy utilizado por personas ciegas. Por otro lado, la comprensión lectora 

como proceso intelectual permite formular interrogantes sobre la idea principal de un texto 

y conectar esas ideas con conceptos que ya son significativos para los lectores.  

 Además, para Pinzás (2017), define la lectura como: “un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo” (p. 53). Tomando la idea de la autora, podríamos resumir a 

continuación: La lectura es constructiva porque el lector es un ente activo que busca información 

literal dentro del texto, elabora e interpreta lo que dice y sus partes (en otras palabras, piensa sobre 

lo que lee), es interactiva, quiere decir que el conocimiento previo del lector  y la información  que 

ofrece el texto deben complementarse para que construya significados, o sea debe utilizar sus 

conocimientos y experiencias acerca de su mundo y lo que realiza en su vida cotidiana para que lo 

relacione y trate de entender lo que lee, es estratégica, porque cada lectura va a ir variando de 
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acuerdo a las metas que se desea alcanzar, del contenido, del tipo que se utiliza y la cercanía que 

tenga el lector con el tema. Finalmente, es metacognitiva, porque el lector debe automatizar la 

decodificación y reconocimiento de palabras para que las analice, además sabe controlar su avance 

de acuerdo al propósito que desea lograr y si está entendiendo. 

Por ello, la comprensión lectora es un medio para asimilar conocimientos, donde los 

estudiantes se conectan con los textos y construyen significado a partir de la lectura. Al leer y 

comprender diferentes espacios y realidades, puede imaginar viajes y revivir recuerdos de las 

experiencias diarias, también puede aprender a dar un nuevo sentido a la lectura en base sus 

conocimientos previos (Alegre, 2009).  

En particular, como maestros debemos promover y fomentar la lectura en los estudiantes 

de todos los niveles, permitir que lean textos de su agrado o que les parezca interesante haremos 

que se apropien de conocimientos nuevos y entren en la cultura escrita. Para Mejía (s/f) la lectura 

total es la etapa en la que el estudiante pueda adquirir e integrar la palabra escrita, comprender 

aquello que lee, comprender lo que el autor quiere transmitir (sentimientos). Por lo tanto, la 

enseñanza de la lectura ofrece al estudiante herramientas las que podrá utilizar para desarrollar 

esta habilidad de la lectora para descifrar palabras que es una expresión directa de la comunicación 

verbal. 

En definitiva, para lograr la comprensión de lectura en los educandos se debe promover 

bastante la lectura crítica, en la que los estudiantes entiendan situaciones diferentes desde su punto 

de vista, formular su propia opinión y posturas para que puedan dar solución a distintas situaciones 

de su vida personal, profesional y en la sociedad. De acuerdo a Díaz, Barriga y Hernández (2002) 

la comprensión crítica y reflexiva de textos es una de las actividades importantes en la construcción 

de significados. Es por ello, las habilidades de comprensión lectora se desarrollan en los sujetos 
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aprendices de manera estratégica y autorregulada, esto lo sabemos hoy gracias a las 

investigaciones. Impulsar el desarrollo de las competencias comunicativas coadyuva en el 

fundamento del currículum consistente en educar para que el alumno adquiera habilidades que le 

permitan enfrentar problemas de manera colaborativa y competente.  

3.6.1. Tipos de comprensión lectora 

Los tipos de comprensión lectora depende de su extensión, oral, silenciosa, superficial, 

selectiva, comprensiva, reflexiva, critica y recreativa. Por consiguiente, Cassany (2001) menciona 

los tipos de lectura dependiendo de objetivos, primero la lectura extensiva si se trata de novela o 

ensayos y lectura intensiva cuando son informes, cartas. Así mismo la lectura rápida e involuntaria 

que es la publicidad, lectura por placer, lectura reflexiva, lectura selectiva.  Por su parte, Gómez 

(2019) indica siete tipos de lectura, que son: lectura oral, lectura silenciosa, lectura superficial, 

lectura selectiva, lectura comprensiva, lectura reflexiva -crítica y lectura recreativa. 

3.6.2. Niveles de comprensión lectora 

En la presente experiencia de suficiencia profesional se trabajó con 3 niveles de compresión 

lectora y fueron los siguientes: nivel literal, nivel inferencial y nivel juicio crítico, que según Pinzás 

(2017), los niveles de comprensión lectora son: La comprensión literal, es una habilidad que utiliza 

un estudiante para entender y volver a recordar la información que está escrito en el texto. 

Mayormente las interrogantes que se utiliza son ya conocidas como: quién, qué, cuándo y cómo. 

Además, las respuestas que los estudiantes van a dar, no van a variar. De la misma manera, la 

comprensión inferencial, hace referencia a lo que no se muestra en el texto (que no están escritas) 

y pueden ser interpretadas por el lector. A este nivel el individuo debe utilizar la habilidad de 

realizar predicciones o hipótesis del texto. Las preguntas pueden ser: por qué, para qué, que otra 

cosa, entre otras. Aquí las respuestas pueden variar. Y finalmente, la comprensión crítica, indica 
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a que el lector haga reflexiones y análisis del texto que ha leído. Mayormente las preguntas son: 

por qué crees, que enseñanza nos quiere dar el autor, qué harías tú, etc.   

Por otro lado, existen otros autores que definen los niveles de la compresión lectora como 

Serrano (2016) nos dice que la comprensión literal, es comprender la información de lo que el 

autor quiere comunicar y está basado en las ideas mostradas en todo el texto. El nivel literal, es 

cuando la persona que lee interpreta lo que el autor quiso decir, o sea descifrar la información sin 

que esto lo diga o lo muestre en el texto. Finalmente, a nivel crítico permite al individuo mostrar 

la capacidad de juzgar, expresar su punto de vista y de ahí tomar una postura argumentando el ¿por 

qué? 

En resumen, de las afirmaciones citadas en los niveles de comprensión lectora, rescato los 

aportes de Pinzás, ya que muestra y da las pautas sobre el proceso de cómo trabajar la comprensión 

lectora, la importancia de la intervención y planificación docente, el proceso de identificar los 

distintos niveles y como trabajarlo de manera gradual en los estudiantes buscando las estrategias 

necesarias dentro del aula. 

3.6.3. Importancia de la comprensión lectora 

La comprensión lectora es uno de los aspectos importantes para el desarrollo cognitivo 

principalmente en el área de las habilidades lingüísticas que el estudiante desarrolla la capacidad 

de comprender de manera eficiente el texto y sacar provecho del contenido mediante el análisis, 

síntesis, inducción, deducción y crítico para dar opinión del texto leído. En otras palabras, la 

comprensión lectora se basa en la capacidad de leer los textos e interpretar el contenido que ayuda 

al desarrollo personal y al proceso académico mejorando las relaciones intrapersonales e 

interpersonales. Para Ruiz (2020), este proceso es una herramienta de aprendizaje eficaz que 

permite a los lectores interactuar mejor con los textos utilizando diferentes métodos y estrategias 
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para comprender "saber qué" y "saber cómo" en diferentes niveles. Los estudiantes en los primeros 

años presentan dificultades para leer y comprender textos, leen por leer, no entienden lo que leen, 

no les gusta leer y no utilizan estrategias de lectura útiles que ayuden al proceso de aprendizaje 

satisfactoriamente estructurado. En la educación superior actual tenemos muchas falencias en 

cuanto a la compresión lectora por los estudiantes que proceden de diferentes comunidades nativas 

de la Selva peruana y el reto es empoderar con estrategias de lectura a través de trabajos grupales, 

individuales, seminarios, conferencias virtuales para el desarrollo personal, emocional y de 

liderazgo transformacional.  

Así mismo, es importante el plan de vida donde la lectura y la investigación debe ser parte 

de sus actividades cotidianas y desarrollar hábitos que le permita fortalecer sus competencias como 

estudiante empoderado hacia la autoformación para lograr los objetivos a través de la lectura que 

es muy importante en la formación de la persona humana porque promueve y desarrolla de manera 

adecuada su pensamiento crítico, activa su participación en comentarios críticos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mejora el nivel de escritos críticos, así como también eleva su 

participación en el ámbito académico, social, cultural, económico. Según Sánchez (2013), “el 

pensamiento crítico es una forma de pensar de manera responsable relacionada con la capacidad 

de emitir buenos juicios sobre el texto leído” (p.32). 

No cabe duda, la Universidad Católica Sedes Sapientiae - Filial Atalaya Nopoki, es un 

espacio de formación que requiere de un equipo de docentes que contribuyan a promover los 

hábitos de estudio, según Vidal y Manríquez (2016) afirma que la lectura es fundamental para el 

proceso de cognición de los universitarios, no obstante, se estima que el nivel de comprensión 

lectora es bajo, motivo por el cual los docentes deberán guiar esta práctica a través del diseño de 

estrategias de enseñanza para el análisis de los textos. En el presente documento se realiza una 
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revisión bibliográfica de los elementos esenciales que intervienen en la lectura y las características 

que se adquieren en el nivel universitario para posteriormente definir la labor del docente y la 

capacitación requerida para mejorar dicho proceso. 

3.6.4. Procesos de la comprensión lectora 

Los procesos de comprensión lectora están relacionados con el reconocimiento de los 

textos y de los conceptos almacenados en la memoria sobre conocimientos previos para la 

extracción de las conclusiones y la relación de lo que lee y de lo que ya conoce. Según Ramos 

(2008), que el proceso de comprensión lectora es una de las principales preocupaciones de los 

docentes en todos los niveles; a menudo piensan de cómo enseñar a los estudiantes a comprender 

lo que leen. 

La comprensión lectora se presenta en tres secuencias: antes de la lectura, durante la lectura 

y después de la lectura; para Cruz (2020) menciona que el entendimiento de la estrategia de Solé 

es un procedimiento de alto nivel que implica la existencia de metas a alcanzar, la planificación de 

actividades relacionadas con el logro de dichas metas, y su evaluación y posibles modificaciones. 

Además, para que la comprensión lectora sea efectiva y tenga éxito en los estudiantes 

necesariamente se debe seguir tres procesos: Antes de la lectura, en primer momento el maestro 

debe despertar la atención y el interés de los estudiantes a través de las imágenes o características 

del texto que presente, luego debe plantear el propósito u objetivo que desea alcanzar con la lectura, 

debe establecer bien la finalidad del para qué lo van a leer el texto, activar los conocimientos 

previos y desarrollar habilidades donde los estudiantes hagan las predicciones y se planteen 

posibles soluciones acerca de la lectura. Durante la lectura, los estudiantes han empleado diversas 

habilidades de lectura, la pronunciación y entonación. la maestra desarrolla la lectura y lanza 

algunas interrogantes acerca del significado de las palabras y lo que sigue a continuación del texto. 
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También, en este proceso los estudiantes confrontan o discrimina las hipótesis planteadas en el 

inicio. Después de la lectura, en esta etapa el maestro debe asegurar que los estudiantes hayan 

comprendido la lectura para ello debe realizar diversas preguntas en los diferentes niveles de 

comprensión: nivel literal, inferencial y criterial. Además de esto puede realizar otras actividades 

para el desarrollo de habilidades metalingüísticas como, por ejemplo: la conciencia fonológica, 

semántica, sintáctica, entre otras.  

Durante la última década los docentes y expertos han buscado encontrar nuevas estrategias 

didácticas desde una perspectiva crítica que para una mejor comprensión lectora se deben 

incorporar los marcos teóricos para enseñar a leer para que los estudiantes sean capaces de nombrar 

palabras para comprender textos y que la comprensión sea automática. Cuando los maestros se 

enfocaron más en la decodificación, encontraron que la mayoría de los estudiantes no entendían lo 

que estaban leyendo.   

4. PLAN DE MEJORA 

Mejora: hace mención a una transformación o cambio que se desarrolla mediante un 

proceso ordenado, planificado, continuo y siguiendo ciertos procedimientos para lograr los 

objetivos que se plantean. Para Velzen (citado en Pareja Fernández de la Reguera, 2006) alude, 

que la mejora debe trabajarse de dos formas primero tiene que ser sistemático o sea seguir ciertos 

métodos, normas, procedimientos, etc. Segundo, debe ser dirigido y orientado al cambio de las 

características y condiciones en que se encuentra el aprendizaje, de esta manera podrá ser eficaz 

el cambio y los objetivos planteadas por la institución sean logradas. 

Plan: hace referencia a un documento donde se reúne y agrupa la información relevante, 

importante y necesaria para llevar a cabo un trabajo o proyecto. Desde luego, es una herramienta 
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muy indispensable que ayuda orientar y propone estrategias que permita alcanzar los objetivos de 

un equipo de trabajo basándose en la colaboración de todos. 

Entonces se puede concluir que el PLAN DE MEJORA es una herramienta esencial que 

reúne una serie de información para llevar a cabo un trabajo orientando en equipo y proponiendo 

estrategias para que logren los objetivos. Para lograr ese cambio o mejoras que se necesita, se 

requiere desarrollar una planificación ordenada, seguido de una serie de procesos para que sea 

eficaz, partiendo de las características en la que se encuentra el aprendizaje. De hecho, para lograr 

alcanzar los mejores niveles de comprensión lectora en los estudiantes se necesita analizar cuáles 

son las características que se necesita cambiar, como, por ejemplo: ¿por qué los estudiantes no 

comprenden lo que leen? ¿Qué actividades voy a realizar para mejorar la comprensión lectora? 

¿qué es lo que necesito para que los estudiantes comprendan lo que leen? ¿por qué quiero mejorar 

la comprensión de textos en los estudiantes? ¿para qué voy mejorar la comprensión en los 

estudiantes? De ahí plantear acciones para alcanzar los objetivos trazados 

 

4.1. Identificación de las áreas de mejora en los estudiantes bilingües  

4.1.1. Programa de enseñanza a estudiantes bilingües  

La propuesta educativa de la Universidad Católica Sedes Sapientiae está centrada en la 

formación integral de la persona humana y en su realización personal, por ello concibe su programa 

y currículo como una construcción social que se va desarrollando de acuerdo a los desafíos y 

necesidades que va presentando los estudiantes y egresados, orientándose en la teoría y la práctica 

en los cursos que se estructuran. 

Visto de esta forma para la formación de los estudiantes bilingües se prioriza el currículo, 

la cual vincula el desarrollo cognitivo con las habilidades de resolución de problemas, la 
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creatividad que pueda aportar, la innovación y la incorporación de enseñanzas significativas 

partiendo del contexto real y cultural.    

Tabla 2: Diagnóstico de Fortalezas y debilidades del programa de enseñanza a estudiantes 

bilingües 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Universidad Católica Sede Sapientiae – 

Filial Atalaya cuenta con espacios 

adecuados y con un proyecto educativo que 

va acorde a la realidad de los educandos.  

● Dentro de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Ucss, que 

es Licenciada por la SUNEDU desde 2018, 

se desarrolla el programa de Educación 

Básica Bilingüe Intercultural.  

● Formación integral de docente bilingües. 

Docentes con formación en educación 

intercultural bilingüe y con una amplia 

trayectoria en la enseñanza de estudiantes 

bilingües y docentes con preparación 

pedagógica-indagación, pensamiento 

crítico, tecnológica y creatividad para el 

acompañamiento práctico para la docencia. 

● Presencia de estudiantes de diversos pueblos 

y comunidades tales como: Asháninka, 

Ashéninka, Matsigenka, Nomatsigenga, 

Shipibo, Yanesha y Yine. 

● Educación con valores cristianos. 

● El programa formativo tiene definidos sus 

objetivos y ha establecidos las competencias 

que los alumnos deben lograr.  

• La actualización de contenidos no se 

realiza de manera periódica. 

• No existe una documentación en la que 

se recojan acuerdos y conclusiones de 

la coordinación entre materias. 

• No existen estudios sobre el tiempo de 

dedicación del alumno al aprendizaje. 

• Docentes con pocas posibilidades de 

estudio de postgrado por falta 

oportunidades. 
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● Las asignaturas que se imparten en los 

diferentes ciclos cuentan con un sílabo donde 

está insertado los contenidos, las 

competencias, capacidades, criterios de 

evaluación y niveles de logro. 

● El plan de estudios es coherente con los 

objetivos del programa y con el perfil del 

egresado, donde contemplan las distintas 

alternativas de contenido curricular. 

● La estructura del plan de estudios está bien 

definida. 

● El tiempo de aprendizaje del alumno previsto 

en el plan de estudios permite cumplir los 

objetivos del programa formativo. 

● Docentes con alta capacidad humana. 

 

4.1.2. Organización de enseñanza a estudiantes bilingües 

La estructura organizativa de la Universidad Católica Sedes Sapientiae podríamos decir 

que es algo compleja en el sentido que las facultades (unidades académicas de gestión), 

geográficamente, son amplias y se extienden desde la sede Lima hasta las filiales, en donde se 

desarrollan los programas de estudios. En la filial Atalaya, ubicada en la región Ucayali, el acceso 

es inhóspito por el difícil acceso en nuestro territorio, por tanto, para coordinar las tareas del 

programa de Educación Básica Bilingüe Intercultural requiere establecer una red de comunicación 

eficaz y estable mediante el internet ya que es la única vía y alternativa más acertada. 

Habitualmente, para lograr una buena comunicación los elementos claves son el diálogo, 

cooperación, respeto, la cultura del cuidado y la colaboración entre los actores y estudiantes. 
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Como se ha venido diciendo, la organización se ha ido adecuando de acuerdo con las 

diversas necesidades de los estudiantes y propone una estructura descentralizada donde se tenga 

mayor contacto y coordinación directa, entre las diferentes áreas del programa (área de lenguas 

amazónicas, sociales, castellano, ciencias, matemáticas, didácticas, prácticas preprofesionales, 

producción, deporte, etc.), de esta manera se pueda tomar acciones con mayor rapidez.  

Dentro de este marco el programa de Educación Básica Bilingüe Intercultural se adecua a 

las necesidades e intereses de los estudiantes. Al ser una universidad bilingüe es necesario contar 

con un plan de estudios construido sobre la base de los saberes locales y las propias formas de 

aprender y producir conocimientos desde la diversidad de contextos socioculturales, respetando 

las particularidades e intereses acorde con sus culturas originarias y desarrollando procesos 

pedagógicos en las dos lenguas desde un enfoque intercultural. 

Tabla 3: Diagnóstico de Estructura organizativa de la enseñanza en estudiantes bilingües 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● La comunicación interna y externa del 

programa formativo es adecuada. 

● Existe una coordinación de la sede que da 

apoyo y soporte a la labor formativa. 

● La coordinación de las distintas áreas 

mejora el nivel de enseñanza ya que los 

docentes realizan su propia autoformación, 

autoaprendizaje y evaluación en su labor 

como maestro. 

 

• No existe estructura definida del 

equipo responsable del programa 

formativo. 

• Deficiencia en los mecanismos de 

coordinación, horizontal y vertical. 

● Se planifican pocas veces acciones 

orientadas a la capacitación docente 

bilingüe. 
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4.1.3.  Recursos humanos y materiales para estudiantes bilingües 

La presencia de los jóvenes de las diversas culturas amazónicas en la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae- Filial Atalaya ha incrementado significativamente en los últimos años. Cada uno 

de ellos con el interés de formarse en la carrera de educación ha motivado a todos los colaboradores 

del centro de estudios, especialmente a los docentes bilingües, quienes elaboraron materiales 

contextualizados con la finalidad de atender las necesidades e intereses de los estudiantes para su 

formación personal y profesional. Además, para la enseñanza de la asignatura de lengua 

Amazónica Matsigenka y en las demás lenguas se han elaborado varios materiales como recursos 

y materiales didácticos que aporta en el aprendizaje de los estudiantes de dicho pueblo, se ha 

logrado avanzar hasta ahora lo siguiente:  

● Guías teóricas- Guía teórica del idioma Matsigenka, 

● Libros- Relatos Nopoki 1, Relatos Nopoki 2, Relatos Matsigenkas, Diccionario Matsigenka, 

colección de libros MINEDU e ILV. 

● Guías Prácticas- guía práctica ciclos I, II, III, IV, V y VI 

● Recursos didácticos- diálogos en lengua matsigenka, autoaprendizaje e interaprendizaje, 

trabajos en grupos, redacción, teatro, cantos, narraciones. 

De la misma manera se está ampliando la elaboración de otros materiales bilingües en otras 

asignaturas como Etnomatemática I y II, Botánica, Zoología y Anatomía siendo una herramienta 

que les facilitará en su aprendizaje ya que está tanto en castellano como en sus lenguas propias. 

Tabla 4: Diagnóstico de Materiales y recursos para estudiantes bilingües 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● La calificación profesional del 

profesorado es adecuada al programa 

formativo. 

● Alta valoración docente por los 

estudiantes. 

● Existen pocos programas de formación 

pedagógica del personal académico 

orientado al programa formativo. 

 



62 
 

● Producción científica y académica del 

profesorado.  

● En la asignatura de lengua Amazónica 

Matsigenka se ha elaborado varios 

materiales como recursos y materiales 

didácticos. 

● No existe un presupuesto fijo para la 

impresión de los materiales producidos. 

 

4.1.4. Proceso formativo a estudiantes bilingües  

La cercanía de los docentes hacia el estudiante ha sido la base primordial en el 

acompañamiento y seguimiento para una formación adecuada y personalizada. Se busca involucrar 

a todos en su propia formación lo cual es un compromiso activo de toda la comunidad universitaria 

de la filial. La relación positiva propicia un aprendizaje autónomo y los espacios que se les brinda 

hace que se familiaricen con todos con la finalidad de desarrollar y estimular sus capacidades y 

habilidades. 

Tabla 5: Diagnóstico de Proceso de enseñanza y acompañamiento a estudiantes bilingües 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Aporte de monseñor Gerardo Zerdin a la 

interculturalidad Amazónica con el Proyecto 

Nopoki. 

•  Preparación de los estudiantes con valores 

y principios éticos.  

• -Currículo contextualizado.  

• -Estudiantes bilingües egresan de la 

Universidad y tiene un impacto mayor en 

sus centros de trabajo y esto ayuda a 

mejorar el plan educativo. 

• Estudiantes ingresan con bajo 

nivel académico de secundaria. 

• Pobreza de las familias. 

• Conformismo y apatía. 
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4.2. Principales causas de problemas en estudiantes bilingües 

La gran mayoría de los estudiantes que reciben la formación en la universidad son 

provenientes de las comunidades nativas por ende hay ciertos factores que implican en el bajo 

rendimiento de su aprendizaje. 

Cabe señalar, que los estudiantes matsigenkas o de otros pueblos no han tenido una cultura 

de lectura en la escuela como también en sus casas. Debido, a la falta del hábito de lectura y 

apropiación hacia los diversos tipos de textos hace que tenga mayores dificultades en la 

pronunciación, asimilación de palabras y comprensión, haciendo muchas veces que vea la 

asignatura algo difícil de entender y sientan aburrimiento y frustración al no comprenderlo. En tal 

sentido, el problema no es que no deseen leer muchas veces los educandos acuden a la biblioteca 

interactúan con los textos, pero no comprenden o simplemente no se acuerdan los temas principales 

que ha leído, debido a los escases manejo de metodología de estudio universitario o técnicas de 

estudio como, por ejemplo: apuntes, resúmenes, subrayado, mapas conceptuales, mapas mentales, 

cuadro de doble entrada, entre otros. 

De igual forma, el manejo y aprovechamiento de la tecnología de la información y 

comunicación (TIC) es otro de los factores que no coopera en el buen rendimiento de los 

estudiantes. Debe señalarse, que muchos jóvenes cuentan con una herramienta tecnológica que 

podría ser un buen aliado en la búsqueda de la información, indagación y resolución de problemas, 

pero este recurso no le da un buen uso más bien prioriza otras actividades que no son académicas. 

Así como también, la falta de organización de tiempo y manejo de horario personal que no 

garantiza el buen desempeño de aprendizaje. 
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Por otra parte, la motivación y la orientación universitaria tiene que ser un eje fundamental 

en la formación profesional y personal de los educandos muchos de ellos al no sentirse motivados 

y orientados en su progreso académico tienden abandonar la carrera que eligió ya que no se sienten 

seguros de su elección. La motivación influye muchísimo en el aprendizaje y se debe dar valor 

todos los logros que realizan los estudiantes ya que ayudará a que se involucren en las diversas 

tareas académicas y tengan la predisposición en realizarlas y disfrutar de ellas. 

Además, otros de los temas visualizados en la UCSS, son jóvenes provenientes de lugares 

y hogares disfuncionales, quienes en su proceso formación de educación básica no ha recibido el 

apoyo académico, psicológico, afectivo de sus padres, madres, abuelos o parientes hacen que 

tengan dificultades en su interacción entre compañeros y la relación con sus docentes sean menos 

favorables.  

Cabe resaltar, los ingresantes a la casa de estudios presentan dificultades como 

comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, análisis crítico de textos, 

argumentación entorno a un tema esto se debe a que en el nivel secundario no ha tenido un buen 

acompañamiento de los docentes arrastrándolo hasta en el nivel superior. Además, se suma la falta 

de preparación y actualización permanente de los docentes en el nivel primaria y secundaria 

quienes siguen empleando una enseñanza tradicional y con métodos rutinarios hace más complejo 

las dificultades que presentan los jóvenes y los maestros de la UCSS deben adecuarse a estas 

situaciones y comenzar desde inicio para nivelarlos en su aprendizaje. 

 Cabe mencionar, que los jóvenes provienen de hogares de bajos recursos económicos, 

donde la mayoría de los padres de familia se dedican a la agricultura, caza, pesca u otras pequeñas 

actividades como sustento de las necesidades básicas del hogar. Por consiguiente, el factor 

económico juega un rol importante en la formación de los futuros maestros. Ya que muchos de los 
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que ingresan sueñan con culminar la carrera, pero en el camino les va presentando una serie de 

dificultades que les va a limitando en continuar la carrera y tienen que buscar trabajos para poder 

subvencionar sus estudios. Por otro lado, los jóvenes que no cuentan con ingresos económicos no 

acceden a la educación superior y simplemente se quedan en sus comunidades. En relación a la 

problemática expuesta, menciono la frase del Monseñor Gerardo refiriéndose a la apuesta por la 

educación de los jóvenes indígenas “ganas de estudiar no hace falta en los jóvenes lo que hace 

falta es la igualdad de oportunidades para que puedan acceder a una educación de calidad dotarlos 

de herramientas y recursos y herramientas son necesarias para que puedan realizarse”.  

Por último, la falta del apoyo de los padres de familia hacia sus hijos no copera en el 

progreso académico. Como se dijo anteriormente, para mejorar los niveles de aprendizaje en los 

estudiantes los padres tienen que ser el soporte para que dé continuidad las actividades realizadas 

en las clases diarias, si eso ocurre se logrará los objetivos de cada asignatura y se visualizará los 

logros. 

4.3. Justificación del plan de mejora para estudiantes bilingües  

El siguiente plan de mejora nace de la necesidad de responder y mejorar el proceso de 

formación de estudiantes bilingües con enfoque de inclusión a la diversidad cultural las cuales 

supone un cambio de mentalidad de los educandos de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 

Filial Atalaya que proceden de diferentes pueblos originarios de la selva peruana, donde reciben 

una oportunidad de formación superior reflejándose su aporte importante hacia la educación 

intercultural en los diversos pueblos de nuestro país. Desde luego, el enfoque inclusivo y arduo 

trabajo de la interculturalidad en la universidad es gracias a la iniciativa de Monseñor Gerardo 

Zerdin y muchos colaboradores que apuestan una educación intercultural de calidad donde se 

pretende el rescate y la valoración de la identidad de los pueblos amazónicos. Por eso, en el plan 
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de mejora busca incentivar en los estudiantes matsigenkas el desarrollo de la inteligencia y dotarles 

de herramientas necesarias para que sean líderes de su propia realización a través de diferentes 

actividades complementarias al proceso académico universitario. Por lo tanto, es muy importante 

realizar un plan estratégico de su formación personal, un instrumento que ayudará a cumplir las 

metas y al desarrollo de sus potencialidades de cada uno de ellos. De esta manera, fortalecer su 

identidad cultural y autoestima que será el soporte para su formación profesional siendo 

protagonista de su desarrollo personal, familiar y social, principalmente en la formación de los 

niños y niñas que son el presente y futuro de la sociedad. 

De hecho, trabajar el plan estratégico ayudará y aportará fundamentalmente en la 

formación integral de los estudiantes bilingües. En esta perspectiva, de acuerdo a la propuesta de 

la Universidad ESAN (2016) propone, que para planificar es necesario tomar en cuenta el lugar 

donde vive y el ambiente donde interactúan los individuos. Ya que los escenarios cambian 

rápidamente y por ello es fundamental conocer la situación actual y las tendencias del entorno para 

tomar mejores decisiones. Muchas veces, para lograr el éxito en la planificación estratégica 

personal es importante seguir pautas para que el estudiante logre las metas que se propone y estas 

pueden ser: Autoevaluación (potencialidades, habilidades, condición de vida actual), establecer 

los objetivos que incluye la misión y visión, hábitos y estilo de vida para las actividades diarias y 

que concuerde con los valores, acciones específicas de lo que hace y como debe hacer, 

autoevaluación de los logros y dificultades.  

Específicamente, lo que se busca es entender la situación real de los estudiantes 

matsigenkas y su evolución en el proceso académico que va desarrollando a lo largo de su 

formación profesional en la educación intercultural bilingüe. Así como lo indica Fornara (2015), 

que la demanda no es una tarea sencilla, pues hay que incluir los tres niveles (inicial, primaria y 
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secundaria), las áreas rurales y urbanas, a quienes tienen una lengua originaria como lengua 

materna o como lengua ancestral. Por otro lado, la oferta pedagógica no solo se enfoca en lo 

lingüístico debe recoger los valores y saberes de las distintas culturas. la interculturalidad, de 

acuerdo a la definición actual del estado peruano, es un principio rector de todo sistema educativo.  

Esta misión es lo que pretende lograr la UCSS y el proyecto NOPOKI, formar a estudiantes 

en  Educación en valores humanista y cristianos que contribuya en la construcción del bien común 

en una sociedad intercultural, inclusiva, equitativa y sostenible partiendo de las necesidades e 

intereses del mismo y de sus comunidades. Es necesario, que los estudiantes de pueblos originarios 

sean competentes, capaz de responder las dificultades en los niños y de la comunidad, 

promoviendo y aplicando conocimientos científicos como de su propia cultura, rescatando y 

valorando la riqueza de la diversidad cultural y lo más importante encaminando a los niños en un 

horizonte de enseñanza de calidad que los conduzca en su realización.  

4.4.  Objetivos del plan de mejora  

4.4.1. Objetivo general 

Mejorar el proceso de formación de estudiantes bilingües con enfoque de inclusión a la 

diversidad cultural. 

4.4.2. Objetivos específicos 

Desarrollar programas de capacitación y actualización sobre metodologías de enseñanza a 

los docentes de la filial. 

Brindar acompañamiento para mejorar técnicas de estudio a los estudiantes bilingües. 

Complementar actividades sociales-culturales y debates acerca de la realidad educativa 

amazónica en la formación integral de los estudiantes bilingües 
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Buscar alianzas interinstitucionales para talleres académicos y liderazgo para los 

estudiantes bilingües  

4.5. Metas del plan de mejora 

Para los objetivos del plan de mejora se ha planteado diversas propuestas, como: 

formar a estudiantes bilingües capacitados y empoderados en el proceso de enseñanza 

didáctica, para enriquecer y mejorar la calidad educativa en las instituciones educativas. 

Asimismo, contar con programas de capacitación y actualización sobre metodologías de 

enseñanza para los estudiantes bilingües. Cabe considerar, la importancia del 

acompañamiento sobre técnicas de estudio, incorporando actividades, capacitaciones y 

talleres metodológicas para la formación integral. Y finalmente realizar encuentros 

interculturales, simposios y debates sobre la realidad educativa amazónica y de otras 

experiencias desarrollados.  

4.6. Acciones de mejora de la propuesta  

4.6.1.  Programa de enseñanza  

Se pretende brindar una enseñanza de calidad que tenga en cuenta y recoja la realidad local, 

nacional e internacional de los estudiantes bilingües. Para lograrlo se requiere de ejecutar 

ciertas acciones que oriente para su cumplimiento. En primer lugar, realizar una evaluación del 

currículo con la participación de los estudiantes de Educación Básica Bilingüe Intercultural. 

En segundo lugar, la actualización docente en metodología de enseñanza activa, sobre 

relaciones humanas, liderazgo e inteligencia emocional para estudiantes bilingües. Y 

finalmente, tener encuentros sobre educación actual e intercambios culturales de los 

estudiantes.  
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4.6.2. Organización de la enseñanza 

Para una buena organización de la enseñanza lo que se busca es establecer la mejora 

continua de la enseñanza acorde a la realidad de las poblaciones originarias de la Amazonía. 

En primer lugar, se requiere establecer mecanismos para asegurar la mejora continua en 

educación bilingüe y revisión del plan de enseñanza para estudiantes bilingües. En segundo 

lugar, establecer de forma clara los mecanismos y canales adecuados para la coordinación entre 

responsables en el desarrollo del programa formativo. Además, tener en cuenta principios de 

enseñanza vivencial para estudiantes bilingües. Y finalmente, determinar los resultados del 

programa formativo con los egresados en educación bilingüe.  

4.6.3. Recursos humanos y materiales 

Se busca fortalecer las capacidades humanas y materiales en Educación Básica 

Bilingüe  intercultural. Y sirvan como herramientas indispensables para lograr la calidad 

humana y educativa. Teniendo como objetivo principal, potenciar los programas 

encaminados a mantener y mejorar las habilidades y destrezas pedagógicas del docente 

bilingüe. Continuar implementando la biblioteca virtual y físico en educación bilingüe y la 

promoción de estos materiales elaborados con enfoque de interculturalidad y diversidad. 

4.6.4. Proceso formativo 

Para la mejora de formación académica, se propone brindar el proceso de 

acompañamiento y formación integral de cada uno de los educandos, teniendo en cuenta 

los lineamientos que tiene el programa EBBI. Es decir, tener en cuenta la mejora continua 

del proceso de formación de los estudiantes bilingües y el seguimiento de logros de los 

egresados.
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Tabla 6: Matriz de plan de mejora 

N° Programas Objetivos Actividades Resultado 

CRONOGRAMA 

SEMESTRAL Responsable

s 
M A M J J 

1 

Programa de 

enseñanza 

Brindar enseñanza de 

calidad para mejorar el 

proceso de formación de 

estudiantes bilingües de 

acuerdo a la realidad 

social local, nacional e 

internacional a los 

estudiantes bilingües. 

Evaluación del currículo 

participativo en educación 

bilingüe e intercultural 

Actualización docente en 

metodología de enseñanza activa 

para estudiantes bilingües 

Actualización docente sobre 

relaciones humanas, liderazgo e 

inteligencia emocional. 

Programa de 

enseñanza 

desarrollado 

X      

 Dirección  

 

Coordinación  

 

Área de 

Calidad 

 

Decanatura 
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Pasantías sobre educación actual 

e intercambios culturales de los 

estudiantes. 

2 

Organización de 

la enseñanza 

Establecer la mejora 

continua de la enseñanza 

acorde a la realidad de las 

poblaciones originarias de 

la Amazonia. 

Principios de enseñanza 

vivencial para estudiantes 

bilingües. 

Revisión del plan de enseñanza 

para estudiantes bilingües  

Coordinación entre responsables 

en el desarrollo del programa 

formativo. 

Trabajo en equipo para asegurar 

la mejora continua en educación 

bilingüe. 

Organización de la 

enseñanza 

desarrollado 

x x x x x  

Coordinación  

 

Área de 

calidad 

 

Docentes  

 

Decanatura 
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3 

Recursos 

humanos y 

materiales  

Fortalecer las capacidades 

humanas y materiales para 

mejorar la educación 

bilingüe intercultural. 

Potenciación de programas 

encaminados a mantener y 

mejorar las habilidades y 

destrezas pedagógicas del 

docente bilingüe. 

Promoción de educación 

bilingüe con enfoque de 

interculturalidad y diversidad 

Biblioteca virtual y físico en 

educación bilingüe. 

Personal capacitado 

y materiales 

disponibles 

x  x x   

Docentes 

bilingües  

 

Coordinación  

4 

Proceso 

formativo  

 

Brindar el proceso de 

formación integral a los 

estudiantes bilingües para 

mejorar y fortalecer el 

Mejora continua del proceso de 

formación de los estudiantes 

bilingües   

Proceso formativo 

desarrollado  

x x x x x  

Dirección  

Coordinación  

Docentes  
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liderazgo 

transformacional. 

Seguimiento de logros de los 

estudiantes bilingües egresados. 

Área de 

calidad 

Decanatura 
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4.7.  Seguimiento y evaluación  

Tabla 7: Seguimiento y evaluación 

Objetivo Resultados 
Instrumentos de 

evaluación 

Fuente de 

verificación 

Brindar enseñanza de calidad para mejorar el proceso de 

formación de estudiantes bilingües de acuerdo a la realidad 

social local, nacional e internacional a los estudiantes 

bilingües. 

Programa de enseñanza 

desarrollado 

Currículo de la 

educación básica 

intercultural 

Plan curricular 

Establecer la mejora continua de la enseñanza acorde a la 

realidad de las poblaciones originarias de la Amazonia. 

Organización de la enseñanza 

desarrollado 

Calendarización 

semestral 

Plan de 

calendarización 

semestral 

Fortalecer las capacidades humanas y materiales para 

mejorar la educación bilingüe intercultural. 

Personal capacitado y materiales 

disponibles 

Ficha de desempeño 

profesional 

 

Legajo del personal 

Inventario de 

materiales 

Brindar el proceso de formación integral a los estudiantes 

bilingües para mejorar y fortalecer el liderazgo 

transformacional. 

 

Proceso formativo desarrollado Récord académico Historial académico 

 

 



75 
 

4.8. Sesiones de aprendizaje  

Sesión de aprendizaje 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.1. CICLO / SECCIÓN :  III 

I.2. DOCENTE                 : ALEX SAGASTIZABAL CAPESHI 

I.3. CURSO                       : LENGUA AMAZÓNICA MATSIGENKA III 

I.4. TEMA                         : LOS MATSIGENKAS 

I.5. DURACION  : 90’’ 

 

II.     APRENDIZAJE ESPERADO: lee atentamente y comprende el texto sobre la identidad 

histórica de su pueblo  

 

III. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRODUCTO 

ACADÉMICO 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Lee fluidamente el texto 

en su lengua materna 

Matsigenka repitiendo 

varias veces, luego 

identifica oraciones 

completas para 

desarrollar el nivel 

literal, inferencial y 

criterial de la 

comprensión lectora. 

Comprende el texto leído 

de mitos e historias de su 

pueblo, luego redacta 

algunas historias de su 

contexto y lee para reforzar 

lo aprendido.  

 

 

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA                                                             
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MOMENTOS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

El maestro da la bienvenida a todos los estudiantes 

y los saluda en la lengua materna. Seguidamente 

dialoga con ellos acerca de la importancia de la 

asignatura y la relevancia de los textos narrativos 

que ayudaran a lograr el objetivo de la asignatura. 

A continuación, presenta en la pizarra una silueta 

con una imagen de dos personas dialogando en su 

idioma: ¿tyanira koniatakintsira anta 

shigakagantsiki? ¿tatoita yovetsikaigake 

matsigenka? ¿tatoita iniakoigira? 

Docente y estudiantes interactúan y responden las 

preguntas que se está planteando ¿Qué creen que 

están haciendo las personas que aparecen en las 

siluetas? ¿de qué estarán hablando? ¿se entenderá el 

diálogo cuando no ordenamos las palabras, los 

morfemas, los prefijos? ¿por qué es importante el 

orden de las palabras? 

El docente presenta el propósito de la clase: “Maika 

ankematsatakerora tsirinkacharira kenkitsarentsi 

ashi okantakotara ogamegetarira atimantarira. 

Se plantea los acuerdos para mantener el orden y 

así lograr el objetivo de la sesión: 

- Mantener el orden y la limpieza en el salón. 

- Participar activamente y critica en el salón 

respetando la opinión de los demás. 

 

 

 

 

Imágenes  

Cinta de embalaje  

Plumones 

Papelote  

Pizarra  

15 
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PROCESO 

El docente acomoda e indica a los estudiantes que 

se sienten bien, que guarden sus cuadernos y 

presten atención. 

Seguidamente presenta en una cartulina el título de 

la lectura “AROEGI MATSIGENKAEGI”. 

Antes de la lectura 

El maestro invita a los estudiantes que presten su 

atención en el desarrollo de la sesión observando el 

título y las características que presenta. A 

continuación, se formulan las siguientes preguntas 

¿tatoita oniakotera oka kenkitsarentsi?  ¿tyanira 

oniakotake? ¿tatoita tsirinkankicharira? 

¿pikemakotirora pairani oka kenkitsarentsi? ¿tyara 

ikantara matsigenkakori oniakotakerira? ¿cómo 

serán los personajes que mencionará el texto?  Los 

estudiantes formularan sus propias predicciones e 

hipótesis. 

El maestro anota las respuestas de los estudiantes 

en un papelote para luego contrastarlas. 

De inmediato le entrega a cada uno hojas impresas 

con el texto propuesto (ver anexo PRÁCTICA 3.1)  

Durante la lectura 

-Los estudiantes escuchan la lectura hecha por el 

maestro. 

-Luego se presenta las diferentes estrategias de 

lectura; los estudiantes realizan una lectura rápida, 

silenciosa, en pares, por fila, grupal, entre otras. 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

Papelote 

Hojas impresas 

de lectura 

60 
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-El maestro guía a los estudiantes para que realice 

una lectura individual practicando la entonación y 

pronunciación de las palabras en el idioma 

matsigenka. A medida que avanza la lectura el 

maestro le va preguntando el significado de las 

palabras y lo que continua en el texto, haciendo que 

utilice su imaginación y a la reflexión. 

-con la ayuda del maestro comprueba y rechaza sus 

hipótesis planteadas ¿se confirmó lo que suponían? 

¿qué idea se acercó más a lo que decía el texto? 

¿Qué idea estuvo más alejada del texto? 

Después de la lectura 

-El docente formula preguntas de diferentes niveles 

para comprobar si el estudiante comprendió el 

texto. 

Literal: ¿tyanira matsigenkakori oniakotakerira? 

¿tyanira itsipatarira yapatovageiga matsigenkaegi? 

¿tyara iponiaigaka matsigenka? ¿tyara itimaigira 

maika?  Inferencial: ¿Qué hubiese pasado si los 

demás grupos no hubieran entrado en conflicto? 

¿tatoita visatsinerimera garikamera pashinipage 

matsigenka yogavakagaiga? ¿tatoita visatsinerimera 

ariokarime yoga matsigenka impitaiganae anta 

iponiaigaka? Criterial: ¿tyara okantimotakempi 

oka kenkitsarentsi? virorikarime yoga 

tinkamitirorira ¿tatoita povetsikakera? 

¿pishineventakaro oka yovetsikakerira matsigenka 

anta ijaigaira pashiniki kipatsi?¿oka 
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okomutakogetara visagetatsi maika anta itimaigira 

matsigenka? 

El docente dialoga con los estudiantes para que 

expresen sus inquietudes y experiencias con el 

texto. El docente ayuda a los estudiantes identificar 

y subrayar oraciones que aparecen en el texto. 

Yoga matsigenka itimaigi inkenishiku. 

Itsipaigari Ashaninka, asheninka… 

El docente invita a los estudiantes para que puedan 

redactar individualmente un mito o historia que 

conoce de su pueblo. 

FINAL 

se realiza la metacognición acerca de la lectura 

¿para qué hemos tomado el texto? ¿en qué año se 

escribió? ¿Cómo podemos leer el texto para 

entenderlo? 

¿el lenguaje es familiar? ¿qué información hemos 

obtenido? ¿hemos entendido el texto? ¿hay palabras 

que no entendieron y son importantes para 

comprender el texto?  

¿Cuál ha sido la dificultad? ¿necesitamos un 

material adicional? 

Evaluación: Lista de cotejo. 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

Hojas bond. 
15 

 

 

_____________________                                                 ________________________ 

 Julio Gonzales Cotrina                                                     Alex Sagastizabal Capeshi                

                                                              Docente  
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Sesión de aprendizaje 2  

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

I.1. CICLO / SECCIÓN :  III 

I.2. DOCENTE                 : ALEX SAGASTIZABAL CAPESHI 

I.3. CURSO                       : LENGUA AMAZÓNICA MATSIGENKA III 

I.4. TEMA                         : NUESTRO TERRITORIO 

I.5. DURACION  : 90’’ 

 

II.     APRENDIZAJE ESPERADO: lee atentamente y comprende el texto sobre la geografía 

de la región y los espacios que ocupa su pueblo.  

III. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO PRODUCTO ACADÉMICO 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna 

Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Lee fluidamente el texto 

en su lengua materna 

Matsigenka, luego 

reconoce sintagmas en 

su lengua y en castellano 

para desarrollar los tres 

niveles de comprensión 

lectora. 

lee y comprende el texto 

propuesto sobre la geografía 

de su pueblo. Luego prepara 

con sus compañeros un texto 

descriptivo acerca de la 

ubicación sus comunidades. 
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IV. SECUENCIA METODOLÓGICA                                                             

MOM. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

El maestro da la bienvenida a todos los estudiantes y 

los saluda en su lengua materna. 

kutagitetanai sankevantigatsirira. ¿tyara pikantaiga? 

¿kameti pinaigake? ¿piniavantaiganai pisankevantire? 

-El docente organiza a los estudiantes que se sienten 

en círculo y presten atención. El maestro presenta una 

frase: “Oga kipatsi opasanogetirira ikogagetirira 

paniropage matsigenka (…)” “la tierra 

proporciona lo suficiente para satisfacer las 

necesidades de cada hombre (…)” 

Docente y estudiantes interactúan y responden las 

preguntas que se está planteando ¿tatoita oniakotake? 

¿tatoita okogira onkamantante oka Kamantagantsi? 

¿tatoita okogakosanotantarira kipatsi? ¿tyara okanta 

oga agipatsite? ¿tatoita avetsikaigake maika? 

El docente presenta el propósito de la clase: “Maika 

aniavantaigake aikiro antakematsaigero kenkitsarentsi 

oniakotira ashi agipatsiegite atimantaigari” 

Se plantea los acuerdos para mantener el orden y así 

lograr el objetivo de la sesión: 

- Participar activamente durante el desarrollo de 

la sesión respetando la opinión de los demás. 

- Levantar la mano al momento de participar. 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

15 
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PROC

ESO 

El docente acomoda a los estudiantes y presenta en la 

pizarra el título de la lectura: “ASHI 

AGIPATSIEGITE”. 

Antes de la lectura 

El maestro invita a los estudiantes que presten su 

atención en el desarrollo de la sesión observando el 

título y las características que presenta. El maestro les 

formula las siguientes preguntas: ¿tatoita 

oniakotakerira oka kenkitsarentsi? ¿Aka 

pikamagutakerora oka ogitotsai tata pisuretakotarora? 

¿pogotakotirora pigipatsite? ¿tyanira timaigatsirira 

pigipatsiteku? ¿tyanira oniakotkerira  oka 

kenkitsarentsi? 

 Los estudiantes se anticipan a la lectura, responden las 

preguntas planteadas y formulan sus propias 

predicciones e hipótesis. 

El maestro anota las respuestas de los estudiantes en la 

pizarra para luego contrastarlas al finalizar la sesión. 

A continuación, le indica a cada uno que abran sus 

separatas de la guía práctica 3 (ver anexo GUÍA 

PRÁCTICA 3.2) 

Durante la lectura 

-El docente solicita a estudiantes voluntarios para que 

apoyar lea la lectura. los indica que lean en voz alta, 

teniendo en cuenta los signos de puntuación, la 

pronunciación y la entonación adecuada de las 

palabras en su lengua materna. 

Pizarra 

Plumones 

Papelote 

Hojas impresas de 

lectura 

60 
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-Seguidamente, invita a los estudiantes que aún no 

dominan el idioma para que pueda acompañar en la 

lectura. 

-Se emplean las diversas estrategias de lectura: lectura 

rápida, silenciosa, en pares, grupal, etc. 

- A medida que avanza la lectura el maestro le va 

preguntando el significado de las palabras y lo que 

continua en el texto, haciendo que utilice su 

imaginación 

-con la ayuda del maestro comprueba y rechaza sus 

hipótesis planteadas ¿se confirmó lo que suponían? 

¿qué idea se acercó más a lo que decía al texto? ¿Qué 

idea estuvo más alejada del texto? 

Después de la lectura 

-El docente formula preguntas de diferentes niveles 

para comprobar si el estudiante comprendió el texto. 

Literal: ¿tatoita oniakosanotake oka kenkitsarentsi? 

¿tyara itimasanoigi yoga matsigenkaegi? ¿tyara 

okaraigi itimantaigarira matsigenka? ¿tyara okarati 

patotagantsi pigamentirira matsigenkaegi? 

Inferencial: ¿tatoita visatsine garika oka patotagantsi 

irashi matsigenka gara opigamentiro igipatsiegite? 

¿tatoita visatsine ariokara yoga tinkamigetirori 

otimaganira impimantakerora igipatsite? Criterial: 

¿pishineventakaro oka kenkitsarentsi? Virorakari 

tinkamitirori otimaganira ¿tatoita tavagerentsi 

povetsikera anta pitimira? Virotari gotagantstsinerira 

osama ¿tyara pinkantakempa pamutakotakerora 

pitimantari ashi ompigamentakerora ogipatsite? 
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Los estudiantes expresan sus inquietudes y el docente 

los ayuda a clarificar sus ideas. 

El docente ayuda a los estudiantes identificar y 

subrayar los sintagmas. 

Yoga apa matsanti. 

Yoga ige isekata shima. 

Otsiti itsaroti shintori 

El docente forma dos grupos de trabajo para que 

realicen una actividad: 

GRUPO 1: Elaborar un texto descriptivo sobre la 

Ubicación de las comunidades Matsigenkas (Alto y 

Bajo Urubamba) 

GRUPO 2: Elaborar un texto descriptivo sobre la 

ubicación de las comunidades Matsigenkas (Madre de 

Dios) 

-Cada Grupo presentan sus textos descriptivos anta sus 

compañeros, los leen y van desarrollando los tres 

niveles de comprensión lectora. 
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FINAL 

se realiza la metacognición acerca de la lectura 

¿Qué les pareció la lectura? ¿Cómo nos sentiríamos 

más cómodos para poder leer? ¿qué información 

hemos encontrado en el texto? ¿hay palabras que no 

hemos entendido? ¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿el lenguaje es familiar? ¿qué información hemos 

obtenido? ¿hemos entendido el texto?  

¿Cuál ha sido la dificultad? ¿necesitamos un material 

adicional? 

Evaluación: Lista de cotejo 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

Hojas bond. 15 

 

 

 

 

_____________________                                                 ________________________ 

Julio Gonzales Cotrina                                                     Alex Sagastizabal Capeshi                

                                                              Docente  
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Sesión de aprendizaje 3 - 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.1. CICLO / SECCIÓN :  III 

I.2. DOCENTE                 : ALEX SAGASTIZABAL CAPESHI 

I.3. CURSO                       : LENGUA AMAZÓNICA MATSIGENKA III 

I.4. TEMA                         : NUESTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

I.5. DURACION  : 90’’ 

 

II.     APRENDIZAJE ESPERADO: lee y comprende el texto sobre las actividades económicas 

de su cultura. 

III. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRODUCTO 

ACADÉMICO 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

Lee fluidamente 

pronunciando bien las 

palabras para comprender 

el texto, deduciendo las 

características de las 

actividades, personajes, 

animales, lugares en el 

texto. Luego identifican 

los sintagmas nominales y 

verbales. 

Comprende el texto 

propuesto en los tres 

niveles de comprensión 

lectora: literal, 

inferencial y juicio 

crítico. Además, a través 

de la lectura reconocen 

sintagmas para afianzar 

sobre la oración simple.  

 

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA                                                             

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INI

CIO 

El maestro da la cálida bienvenida a todos saludando a cada uno 

en lengua matsigenka: ¿kutagitetanai sankevantaigatsirira? ¿tyara 

pikantaiga? ¿pishineigaka? 

Seguidamente les invita a todos dirigirse en aula magna donde se 

sentarán en media luna. 

El maestro se dirige a los estudiantes y les interroga de manera 

aleatoria las actividades que han realizado en las vacaciones: ¿Qué 

han realizado en sus vacaciones? ¿qué actividades realizaron con 

sus padres? ¿Dónde se fueron? ¿Qué elaboraron? ¿para que 

realizaron esas actividades? Docente y estudiantes dialogan en la 

lengua materna. 

 El docente presenta el propósito de la clase: “Aniavantaige 

aikiro ankematsataigero tsirinkachari kenkitsarentsi ashi 

antagetirira agangantaigarira agorikite” 

Se plantea los acuerdos para mantener el orden en el aula y así 

lograr el objetivo de la sesión: 

- Guardar silencio mientras los compañeros intervienen. 

- Participar activamente respetando la opinión de los demás. 

 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 
15 
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PRO

CES

O 

El docente presenta tres imágenes 

Imagen 1- mujer matsigenka trabajando. 

Imagen 2- matsigenka pescando. 

 Imagen 3- Niño matsigenka cazando. 

Antes de la lectura 

El maestro dialoga con los estudiantes analizando las tres 

imágenes presentadas. ¿de qué se va tratar nuestra lectura? ¿qué 

están haciendo? ¿Dónde ocurre los hechos? ¿Quiénes aparecen en 

las imágenes? ¿Qué información nos dará la lectura? ¿qué título le 

pondrías la lectura según las imágenes? Los estudiantes 

formularan sus propias predicciones e hipótesis. 

El maestro anota las respuestas de los estudiantes en un papelote 

para luego contrastarlas. 

El maestro indica a los estudiantes que abran su libro de guía 

práctica 3 (Ver anexo GUÍA PRÁCTICA 3.4) 

Durante la lectura 

El docente presenta y leen los primeros párrafos del texto y los 

estudiantes escuchan la lectura hecha por el docente. 

Los estudiantes leen el texto de forma individual y silenciosa. 

Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada. 

-El maestro acompaña en la lectura. A medida que se avanza va 

explicando cada párrafo y los significados de las palabras. 

Además, el docente hace algunas pausas para afianzar la 

comprensión lectora. 

Se realiza interrogantes de comparación entre lo leído y sus 

anticipaciones: ¿Cuáles fueron los personajes? ¿Qué opinas de 

 

Pizarra 

Plumones 

Imágenes  

Papelote 

Hojas 

impresas de 

lectura 

60 
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estas actividades? ¿pasó lo que dijeron? ¿cómo lo hicieron para 

darse cuenta? ¿qué parte no coincide lo que dijeron? 

-con la ayuda del maestro comprueba y rechaza sus hipótesis 

planteadas. 

Después de la lectura 

-El docente formula preguntas de diferentes niveles para 

comprobar si el estudiante comprendió el texto. 

Literal: ¿tatoita oniakosanotake oka kenkitsarentsi? ¿tatoita 

yagashigetirori arioka ishimavageigera? ¿tatoita ipankivageigira 

matsigenkaegi? ¿tyara okantara ipankitantarorira sekatsi? 

Inferencial: ¿Qué va a ocurrir si no se cumple con las 

prohibiciones en la siembra? ¿tata visatsine arioka ampogerenkeri 

ankovintsatanakeri magatiro kogageripage? ¿tata visatsine 

garikara yoga matsigenkaegi gara yovetsikagetiro oka 

tavagerestsipage? Criterial: ¿tyara okantimotakempi oka 

kenkitsarentsi?  ¿tatoitakea? ¿tata okametsatashiti agotakoigaerora 

oka yovetsikagetirira timaigatsirira atimaigira? Pashi viro 

¿okametsati ampigamentaerora magatiro timagetatsirira atimaigira  

ashi avetsikantemparori agantaririra agorikite? ¿tatoitakea? 

los estudiantes usan sus propias palabras para responder las 

interrogantes y opinan sobre hechos comparando con su realidad. 

Finalmente, el docente ayuda a los estudiantes identificar las 

sintagmas nominales y verbales en el texto. 

Yoga otsiti matsanti imantsigatake. 

Yoga apa ichariatake shima. 

Ikaratakeri maranke. 

Noniro akipatakeri shima. 
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FIN

AL 

Se realiza la metacognición acerca de la lectura 

¿cómo hiciste para leer? ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Qué 

aprendiste? ¿hemos entendido el texto? ¿el lenguaje es fácil? ¿qué 

información hemos obtenido? ¿hay palabras que no entendieron y 

son importantes para comprender el texto? 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

15 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                                 ________________________ 

 Julio César Gonzales Cotrina                                         Alex Sagastizabal Capeshi                

                                                                         Docente  
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Sesión de aprendizaje 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.1. CICLO / SECCIÓN :  III 

I.2. DOCENTE                 : ALEX SAGASTIZABAL CAPESHI 

I.3. CURSO                       : LENGUA AMAZÓNICA MATSIGENKA III 

I.4. TEMA                         : EL ARTE Y LA ARTESANIA MATSIGENKA 

I.5. DURACION  : 90’’ 

 

II.     APRENDIZAJE ESPERADO: Lee y comprende un texto acerca sobre el arte y la 

artesanía de la cultura matsigenka. 

 

III. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

COMPETENC

IA 
CAPACIDAD TEMÁTICA 

PRODUCTO 

ACADÉMICO 

Lee diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

Lee y comprende el texto sobre el 

arte y artesanía de la cultura 

matsigenka en los tres niveles de 

comprensión. Además, predice 

de que tratará el texto, partiendo 

de algunos indicios, imágenes, 

asimismo contrasta la 

información que lee. 

Opina acerca del contenido del 

texto, explica el sentido de 

algunos recursos textuales.  

 

Comprende el texto leído 

sobre el arte y la artesanía 

de su cultura, identificando 

información explícita e 

implícita para reflexionar a 

partir de ella. 
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IV. SECUENCIA METODOLÓGICA                                                             

 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INI

CIO 

El maestro da la bienvenida a todos los estudiantes y los 

saluda en la lengua materna. kutagitetanai 

sankevantigatsirira. ¿tyara pikantaiga? ¿kameti pinaigake? 

¿piniavantaiganai pisankevantire?  

Agrupa a los estudiantes en 4 grupos y les muestra en 

papelote dos tipos de cushma (vestimenta matsigenka). 

Los estudiantes interactúan y responden las preguntas que 

se les plantean ¿Qué están observando? ¿Qué están 

realizando las personas que observas en la imagen? ¿qué 

están elaborando? ¿qué creen que haremos? ¿cómo lo 

haremos? 

El docente presenta el propósito de la clase: “Hoy leeremos 

y comprenderemos un texto narrativo sobre el arte y la 

artesanía de la cultura matsigenka. 

Se plantea los acuerdos para mantener el orden y así lograr 

lograr el objetivo de la sesión: 

- Mantener el orden y la limpieza en el salón. 

- Participar activamente en el salón respetando la 

opinión de los demás. 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

15 
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PRO

CES

O 

El docente acomoda y muestra en físico cuatro tipos de 

artesanía: una cushma, canasta, flecha y collares. 

Antes de la lectura 

El docente invita a los estudiantes que observen las 

características de los objetos mostrados. ¿de qué creen que 

tratará la lectura? ¿qué información nos dará? ¿Quiénes lo 

realizan las artesanías mostradas? ¿cómo lo elaboran?  Los 

estudiantes formulan sus propias predicciones e hipótesis. 

El maestro anota las respuestas de los estudiantes en la 

pizarra. 

Se les indica que abra su libro de guía práctica 3 (Ver 

anexo GUÍA PRÁCTICA 3.5) 

Durante la lectura 

- El docente elige un integrante de cada grupo para que 

acompañe en la lectura monitoreándolo que entone y 

pronuncie bien las palabras. Todos los estudiantes siguen 

atentamente y se involucran en la lectura. 

-A medida que se avanza la lectura el maestro detiene la 

lectira e interroga acerca del significado de las palabras y 

frases. 

En cada párrafo de la lectura los estudiantes van 

comparando lo que está leyendo y sus anticipaciones ¿pasó 

lo que dijeron? ¿Qué parte coincide lo que dijeron? ¿cómo 

lo hicieron para darse cuenta? ¿qué parte no coincide lo 

que dijeron? 

-con la ayuda del maestro comprueba y rechaza sus 

hipótesis planteadas y escribe las estrategias que usaron 

para lograr la anticipación. 

Pizarra 

Plumones 

Papelote 

Hojas 

impresas de 

lectura 

60 
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Después de la lectura 

-El docente formula preguntas de diferentes niveles para 

comprobar si el estudiante comprendió el texto. 

Literal: ¿tatoita oniakotakeri aka kenkitsarentsiki? ¿tyara 

opaita ovairo oka kenitsarentsi ¿tyanira vetsikirora ora 

manchakintsi? ¿yoga surariegi matsigenka tata 

yovetsikagetira? ¿tyara okanta opashinita omanchaki 

tsinane aikiro irashi surari? ¿aityo opashiniyeta 

chakopipage yovetsikirira surariegi? Inferencial: ¿tata 

visatsine arioka gara apankenataaro ovetsikagetirira 

atimantarira?  ¿tyara inkamtaempa yoga evankariegi tera 

impankenataemparo oka ogogetirira atimantari? Criterial: 

¿tata okametsatantari agotakotaero aikiro 

ampankenataemparora ovetsikagetirira atimantarira? 

nuestro pueblo? Virotari pegachanera gotagantatsirira ¿tata 

pantagetaera ashi irogoigantaemparora antagetirira 

atimantari? ¿pisuretakotaro agaveaempa antavagetae aikiro 

agotagaeri ananekiegi oka ovetsikagetirira atimantarira 

¿tatoitakea? 

El docente dialoga con los estudiantes para que expresen 

sus inquietudes y experiencias con el texto e identifica 

palabras relevantes y expresiones en el texto. 

FIN

AL 

se realiza la metacognición acerca de la lectura 

¿el lenguaje es familiar? ¿qué información hemos 

obtenido? ¿hemos entendido el texto? ¿hay palabras que no 

entendieron? ¿Cuál ha sido la dificultad? ¿necesitamos un 

material adicional? 

Pizarra 

Plumones 

Cuadernos 

Lapiceros 

Hojas bond. 

15 

 



95 
 

 

_________________________                                                __________________ 

 Julio César Gonzales Cotrina                          Alex Sagastizabal Capeshi                

                                                              Docente  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Conclusiones  

● El uso de los relatos Nopoki mejoró la comprensión lectora en los jóvenes estudiantes del 

tercer ciclo del pueblo originario Matsigenka de la Universidad Católica Sedes Sapientiae- 

Filial Atalaya, porque permitió en los educandos recuperar la práctica y el gusto por la lectura, 

entendiendo cuáles son los procesos para leer en los diversos ámbitos.  

● El uso de los relatos Nopoki mejora la comprensión lectora en el nivel literal, porque casi el 

23 % de un total de 33.33% del logro alcanzado del nivel literal, han alcanzado a leer con 

minuciosidad el contenido de los textos y entienden de manera explícita contenidos literales 

de los textos. 

● El uso de los relatos Nopoki mejora la comprensión lectora en el nivel inferencial, porque a su 

vez, el 28% de un total de 33.33% del logro del nivel inferencial, han desarrollado mejorar la 

capacidad de los estudiantes para formular posibles soluciones a las interrogantes que se les 

plantean, así como anticiparse de lo que se lee en el texto con respecto a las diversas temáticas 

que ayudan en su proceso de formación integral.  

● El uso de los relatos Nopoki mejora la comprensión en el nivel crítico, porque contribuyó con 

el 27% de un total del 33.33% del logro del nivel criterial, lo cual, correspondió a mejorar en 

los estudiantes la capacidad de análisis al detalle y argumentar sobre los textos que estudia, a 

su vez, da respuestas con buenos juicios sobre el contenido del texto.  

b. Recomendaciones  

● Los relatos Nopoki como una herramienta educativa para la comprensión lectora, debe ser 

utilizado por los docentes bilingües de la UCSS, así como otros docentes que imparten 

educación intercultural, para promover en los estudiantes conocimientos pedagógicos, 
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vivencias sociales y conocimientos culturales propios de sus pueblos que les permita 

adquirir habilidades y estrategias en comprensión de textos para que puedan resolver las 

diversas situaciones de sus vidas (personal-profesional). 

● Los relatos Nopoki como medio de enseñanza para la comprensión lectora en el nivel literal 

deben ser aplicados por todos los maestros como base que le permitirá ejecutar los otros 

niveles de esta manera poder desarrollar la capacidad del estudiante en conocer la idea del 

texto y reconocerlo tal como es. 

● El nivel inferencial en la enseñanza de educación superior debe ser trabajado por todos los 

maestros bilingües y otros docentes de otras asignaturas para mejorar la capacidad en la 

formulación de hipótesis sobre los textos leídos de manera detallada para luego emitir juicios. 

● Los maestros de la UCSS deben dar más énfasis el enfoque crítico en los estudiantes de 

distintos ciclos   para mejorar su capacidad de análisis detallado y argumentativo sobre los 

textos que estudia y formar juicios propios de acuerdo a sus conocimientos previos sobre el 

contenido que lee. 
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ANEXOS 

Instrumentos de evaluación 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

DOCENTE RESPONSABLE: Alex Sagastizabal Capeshi 

Sección: 353 SESIÓN N°: 1 FECHA: 15/03/2023 

COMPETENCIA: Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 

VALORACIÓN  

1= INSATISFACTORIO  2= MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO  

3= 

SATISFACTORIO  

4= MUY SATISFACTORIO 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CRITERIOS (INDICADORES) 

C
o
m

p
re

n
d
e 

el
 s

en
ti

d
o
 d

e 

lo
s 

te
x
to

s 
q
u
e 
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n
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d
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E
st
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le
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 e

n
tr

e 
el

 

co
n
o
ci

m
ie

n
to

 p
re

v
io
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 e

l 

te
x
to

, 
p
ar
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m
p
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n
d
er

 

la
s 

id
ea

s 
p
ri

n
ci

p
al

es
 y

 

ex
p
re

sa
rl

as
 d

e 
d
is

ti
n
ta

s 

fo
rm

as
. 

U
ti

li
za

 e
st

ra
te

g
ia

s 
p
ar

a 

co
m

p
re

n
d
er

 e
l 

te
x
to

 

(p
re

d
ic

ci
o
n
es

) 

Id
en

ti
fi

ca
 i

n
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ió
n
 

re
le

v
an

te
 y

 e
x
p
lí
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ta

 d
el

 

te
x
to
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P
ar

ti
ci

p
a 

ac
ti

v
am

en
te

 d
e 

m
an

er
a 

re
sp

et
u
o
sa

 

d
u
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n
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v
id

ad
 d

e 

ap
re

n
d
iz

aj
e.

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L
 

01 Abanti Portillo, Úrsula 2 2 2 3 1  

02 Andres Vargas, Oswaldo 3 3 3 3 2  

03 Bisa Aguilar, Nay Ruth 3 3 3 3 2  

04 Caristo Romano, Edelnor 3 3 3 3 2  

05 Choronto Martín, Franco 3 3 3 3 2  

06 Diaz Sagastizabal, Nilson 3 3 3 3   

07 Guzman Martin, Nayeli 2 2 2 3 2  

08 Jonas Pepe, Reguel 2 2 2 3 2  

09 Jonas Vera, Diego 3 3 3 3 2  

10 Koriki Cruz, Imel Vanessa 3 3 3 3 2  

11 Morales Burquez, Wilfredo 3 3 3 3 2  

12 Ortega Dominguez, Eliazar 2 2 2 3 2  

13 Pacaya Peña, Nancy 2 2 2 3 2  

14 Pacaya Potsoteni, Diego 2 2 2 3 2  

15 Pereyra Simón, José 2 2 1 3 2  

16 Pinedo Pascal, Maikol 2 2 2 3 2  

17 Potsoteni Gomez, Rufino 3 3 3 3 2  

18 Segovia Rios, Alexander 2 2 2 3 1  
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19 Trigoso Yavireri, Frida 

Guadalupe 

2 2 2 3 2  

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

DOCENTE RESPONSABLE: Alex Sagastizabal Capeshi 

SECCIÓN: 353 SESIÓN N°: 2 FECHA: 17/03/2023 

COMPETENCIA: Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 

VALORACIÓN  

1= INSATISFACTORIO  2= MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO  

3= 

SATISFACTORIO  

4= MUY SATISFACTORIO 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CRITERIOS (INDICADORES) 

Id
en

ti
fi

ca
 i

n
fo

rm
ac

ió
n
 

re
le

v
an

te
 e

x
p
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ta

 d
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x
to

. 

E
x
p
re

sa
 y

 j
u
st

if
ic

a 
su

 

o
p
in

ió
n
 r
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x
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 i
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o
n
es
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u
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e.

 

R
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fo
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ex
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 c

o
n
 o

tr
o
s 

te
x
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 c
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T
ie
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 c
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u
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e.

 

P
ar

ti
ci

p
a 

ac
ti

v
am

en
te

 e
n
 

la
s 

ac
ti

v
id

ad
es

 d
e 

la
 

se
si

ó
n
 

V
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L
O

R
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L
 

01 Abanti Portillo, Úrsula 3 2 2 2 3  

02 Andres Vargas, Oswaldo 3 3 2 3 3  

03 Bisa Aguilar, Nay Ruth 3 3 2 3 3  

04 Caristo Romano, Edelnor 3 3 2 2 3  

05 Choronto Martín, Franco 3 3 2 2 3  

06 Diaz Sagastizabal, Nilson 3 3 2 2 3  

07 Guzman Martin, Nayeli 3 2 2 2 2  

08 Jonas Pepe, Reguel 3 3 2 2 2  

09 Jonas Vera, Diego 3 3 2 3 3  

10 Koriki Cruz, Imel Vanessa 3 3 2 3 3  

11 Morales Burquez, Wilfredo 3 3 2 3 3  

12 Ortega Dominguez, Eliazar 3 2 2 2 2  

13 Pacaya Peña, Nancy 3 2 2 2 3  

14 Pacaya Potsoteni, Diego 3 2 2 2 2  

15 Pereyra Simón, José 3 2 2 2 2  

16 Pinedo Pascal, Maikol 3 2 2 2 3  

17 Potsoteni Gomez, Rufino 3 3 2 3 3  

18 Segovia Rios, Alexander 3 2 2 2 3  

19 Trigoso Yavireri, Frida Guadalupe 3 2 2 2 3  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

DOCENTE RESPONSABLE: Alex Sagastizabal Capeshi 

SECCIÓN: 353 SESIÓN N°: 3 FECHA: 20/03/2023 

COMPETENCIA: Lee diversos de textos en su lengua materna. 

VALORACIÓN  

1= INSATISFACTORIO  2= MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO  

3= 

SATISFACTORIO  

4= MUY SATISFACTORIO 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CRITERIOS (INDICADORES) 
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en
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n
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 e
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 d
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u
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 l
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 d
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R
A

C
IÓ
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A
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01 Abanti Portillo, Úrsula 4 2 2 2 3  

02 Andres Vargas, Oswaldo 4 3 3 3 3  

03 Bisa Aguilar, Nay Ruth 4 3 3 3 3  

04 Caristo Romano, Edelnor 4 3 3 3 3  

05 Choronto Martín, Franco 4 3 3 3 3  

06 Diaz Sagastizabal, Nilson 4 3 3 3 3  

07 Guzman Martin, Nayeli 4 3 3 3 3  

08 Jonas Pepe, Reguel 4 2 3 3 3  

09 Jonas Vera, Diego 4 3 3 3 3  

10 Koriki Cruz, Imel Vanessa 4 3 3 3 3  

11 Morales Burquez, Wilfredo 4 3 3 3 3  

12 Ortega Dominguez, Eliazar 4 3 2 3 3  

13 Pacaya Peña, Nancy 4 3 2 2 3  

14 Pacaya Potsoteni, Diego 4 2 2 2 3  

15 Pereyra Simón, José 4 2 2 2 3  

16 Pinedo Pascal, Maikol 4 3 2 2 3  

17 Potsoteni Gomez, Rufino 4 3 3 3 3  

18 Segovia Rios, Alexander 4 2 2 2 3  

19 Trigoso Yavireri, Frida 

Guadalupe 

4 3 2 2 3  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

DOCENTE RESPONSABLE: Alex Sagastizabal Capeshi 

SECCIÓN: 252 SESIÓN N°: 4 FECHA: 22/03/2023 

VALORACIÓN  

1= INSATISFACTORIO  2= MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO  

3= 

SATISFACTORIO  

4= MUY SATISFACTORIO 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CRITERIOS (INDICADORES) 
P

re
d
ic
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d
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 d
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x
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rm
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ió
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d
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to
 l

eí
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P
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ti
ci
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v
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 d
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m
an

er
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et
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u
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te
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 a
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 d
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ap
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n
d
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V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L
 

01 Abanti Portillo, Úrsula 4 3 3 3 3  

02 Andres Vargas, Oswaldo 4 4 4 4 4  

03 Bisa Aguilar, Nay Ruth 4 4 4 4 4  

04 Caristo Romano, Edelnor 4 3 3 4 4  

05 Choronto Martín, Franco 4 4 3 4 4  

06 Diaz Sagastizabal, Nilson 4 4 3 4 4  

07 Guzman Martin, Nayeli 4 3 3 3 4  

08 Jonas Pepe, Reguel 4 3 3 3 4  

09 Jonas Vera, Diego 4 4 4 4 4  

10 Koriki Cruz, Imel Vanessa 4 4 3 4 4  

11 Morales Burquez, Wilfredo 4 4 4 4 4  

12 Ortega Dominguez, Eliazar 4 3 3 4 3  

13 Pacaya Peña, Nancy 4 3 3 3 3  

14 Pacaya Potsoteni, Diego 4 3 3 3 3  

15 Pereyra Simón, José 3 3 3 3 3  

16 Pinedo Pascal, Maikol 4 3 3 4 3  

17 Potsoteni Gomez, Rufino 4 4 4 3 4  

18 Segovia Rios, Alexander 3 3 3 3 3  

19 Trigoso Yavireri, Frida Guadalupe 4 3 3 3 3  
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Sistematización de ficha de observación  

 

          Fuente y análisis: Elaboración propia y análisis con apoyo del docente Rudy Walter Flores Durand. 

Niveles de comprensión 

lectora 
Literal Inferencial Criterial Literal Inferencial Criterial Literal Inferencial Criterial Literal Inferencial Criterial Literal % Inferencial % Criterial %

Predice de que va 

tratar la lectura.

Explica la 

relación entre la 

imagen y el t ítulo 

del texto.

1 Abanti Portillo, Úrsula 3 4 2 3 2 4 3 2 4 4 7 3 14 23.33 15 25.00 13 21.66

2 Andres Vargas, Oswaldo 3 6 3 3 2 6 3 3 6 4 8 4 14 23.33 19 31.66 19 31.66

3 Bisa Aguilar, Nay Ruth 3 6 3 3 2 6 3 3 6 4 8 4 14 23.33 19 31.66 19 31.66

4 Caristo Romano, Edelnor 3 6 3 3 2 5 3 3 6 4 7 4 14 23.33 18 30.00 18 30.00

5 Choronto Martín, Franco 3 6 3 3 2 5 3 3 6 4 8 4 14 23.33 19 31.66 18 30.00

6 Diaz Sagastizabal, Nilson 3 6 3 3 2 5 3 3 6 4 8 4 14 23.33 19 31.66 18 30.00

7 Guzman Martin, Nayeli 3 4 2 3 2 5 3 3 6 4 7 3 14 23.33 16 26.66 16 26.66

8 Jonas Pepe, Reguel 3 4 2 3 2 5 3 3 5 4 7 3 14 23.33 16 26.66 15 25.00

9 Jonas Vera, Diego 3 6 3 3 2 6 3 3 6 4 8 4 14 23.33 19 31.66 19 31.66

10 Koriki Cruz, Imel Vanessa 3 6 3 3 2 6 3 3 6 4 8 4 14 23.33 19 31.66 19 31.66

11 Morales Burquez, Wilfredo 3 6 3 3 2 6 3 3 6 4 8 4 14 23.33 19 31.66 19 31.66

12 Ortega Dominguez, Eliazar 3 4 2 3 2 4 3 2 6 4 7 4 14 23.33 15 25.00 16 26.66

13 Pacaya Peña, Nancy 3 4 2 3 2 4 3 2 5 4 7 3 14 23.33 15 25.00 14 23.33

14 Pacaya Potsoteni, Diego 3 4 1 3 2 4 3 2 4 4 7 3 14 23.33 15 25.00 12 20.00

15 Pereyra Simón, José 3 3 1 3 2 4 3 2 4 4 6 3 14 23.33 13 21.66 12 20.00

16 Pinedo Pascal, Maikol 3 4 2 3 2 4 3 2 5 4 7 3 14 23.33 15 25.00 14 23.33

17 Potsoteni Gomez, Rufino 3 6 3 3 2 6 3 3 6 4 8 4 14 23.33 19 31.66 19 31.66

18 Segovia Rios, Alexander 3 4 2 3 2 4 3 2 4 4 6 3 14 23.33 14 23.33 13 21.66

19 Trigoso Yavireri, Frida 3 4 2 3 2 4 3 2 5 4 7 3 14 23.33 15 25.00 14 23.33

23.331 28 27

Leyenda 

1= INSATISFACTORIO 

2= MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 

3= SATISFACTORIO 

4= MUY SATISFACTORIO

Ficha de observación 4 Porcentajes por niveles de conprensión

Identifica 

información 

relevante 

explícita del 

texto.

Ficha de observación 1 Ficha de observación 2 Ficha de observación 3

N°
Indicadores de fichas de 

observación 

Identifica 

información 

relevante y 

explícita del 

texto.

Utiliza 

estrategias para 

comprender el 

texto 

(predicciones).                                  

Establece entre 

el conocimiento 

previo y el 

texto, para 

comprender las 

ideas principales 

y expresarlas de 

distintas formas.

Comprende el 

sentido de los 

textos que lee, 

en situaciones 

reales de uso.

Opina y 

justifica sus 

ideas a partir de 

la información 

del texto leído.

Relaciona la 

información 

del texto 

con otros 

textos, 

sucesos o 

conocimien

tos previos.

T iene una 

actitud crítica 

ante los textos 

que lee. 
Expresa y 

justifica su 

opinión 

respecto al 

texto, 

imágenes e 

ilustraciones 

que lee.

Identifica 

información 

relevante y 

explícita del 

texto.

Relaciona la 

información 

del texto con 

otros textos, 

sucesos o 

conocimientos 

previos.

T iene una actitud 

crítica ante los 

textos que lee. 
Expresa y 

justifica su 

opinión respecto 

al texto, 

imágenes e 

ilustraciones que 

lee.

Identifica 

información 

explicita e 

implícita del 

texto
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GUÍA PRÁCTICA 3- LA LENGUA MATSIGENKA 

 

Ilustración 1: Sesión 1-Guía práctica 3.1 
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Ilustración 2: Sesión 2-Guía Práctica 3.2 
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Ilustración 3: Sesión 3- Guía práctica 3.4 
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Ilustración 4: Sesión 4- Guía práctica 3.5 
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Ilustración 5: PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS-MATSIGENKA 
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Ilustración 6: ARTESANIAS PARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO O COMERCIO 
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Ilustración 7: CAZA CON TRAMPAS EN LA CULTURA MATSIGENKA 
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Ilustración 8: CAZA CON FLECHA EN EL PUEBLO MATSIGENKA 
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Ilustración 9: PESCA CON FLECHA 
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Evidencias de la aplicación de las sesiones de clase 

Actividad de pesca en la comunidad 
Actividad de elaboración de materiales para el juego 

de chontari 

 

 

 

 

 

Actividad de preparación del mazato como bebida cultural 
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Evidencia de los tipos de flecha que existen presentados por los estudiantes 

 

 

Evidencia de la elaboración de una canasta 

 

 

 

Elaboración del tejido de una cushma 
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Evidencias de materiales elaborados por los estudiantes a 

base de hoja de palmera 
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Fotografías de experiencia profesional  

 

 
  
Estudiantes de III ciclo leyendo un texto Estudiante emitiendo un juicio crítico del texto. 
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Estudiante respondiendo las preguntas inferenciales del 

texto 

Exposición de un texto narrativo y realizando 

preguntas literales. 
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Presentación del arte y artesanías del pueblo 

matsigenka. 

 

 

Presentación y análisis crítico de la situación de la 

educación y cultura matsigenka. 
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Elaboración, exposición y análisis crítico de un texto 

leído. 

 

 

Ponencia sobre la orientación vocacional con la 

participación activa de los ocho pueblos originarios  
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Exposición de la cultura matsigenka en el encuentro 

intercultural de los pueblos amazónicos de la UCSS- 

Filial Atalaya. 

Exposición de las manifestaciones artísticas de los 

pueblos amazónicos con la participación de Monseñor 

Gerardo Zerdín. 
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