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Presentación 

Mi nombre es Bina Percyda Cordova Pezo, pertenezco al pueblo originario Asháninka, 

egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, bachiller en Educación 

Básica Bilingüe Intercultural (EBBI) - Filial Atalaya, donde recibí una formación humanística y 

en valores cristianos. 

En 2018, inicié mi experiencia laboral en la Institución Educativa N° 2205 en la comunidad 

nativa de Charahuaja en el nivel inicial. La IE está ubicada en la región Junín, provincia de Satipo, 

distrito Río Tambo. Aquí me dieron la encargatura de dirección y así mismo dirigí al aula de 5 

años. En los inicios del año escolar, llevé a cabo el diagnóstico institucional, para saber en qué 

nivel se encuentran los estudiantes y que necesidades, y poder insertar ajustes en la planificación 

curricular para luego trabajarlo poco a poco durante el año. En el transcurso de mi experiencia se 

observó estudiantes que tienen dificultades en la expresión oral dentro del aula y fuera de su 

entorno, se observó poca participación en las exposiciones de su trabajo, narrar cuentos, expresar 

sus emociones, diálogo entre pares, etc. También les dificultaba pronunciar bien las palabras: 

omitían algunas vocales y sílabas en su lengua materna. Como resultado de la evaluación realizada 

se ha identificado muchas dificultades en los estudiantes, se seleccionó una de ellas como la 

expresión oral; ya que, es una de las variables más relevantes para el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. De esta manera, se ha realizado la recopilación de cuentos ancestrales en idioma nativo 

del niño. Las recopilaciones sirven para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes durante 

el año escolar.  



8 

 

  

En 2019, continué en la misma IE y me dieron la encargatura de dirección y del aula de 4 

y 5 años, en estas se encontró la misma dificultad. Para mejorar la dificultad que tenían los 

estudiantes; elaboramos el plan lector. Aquí se insertan los cuentos recopilados para luego 

utilizarlos en la sesión de aprendizaje. También se ha trabajado con los padres de familia en la 

elaboración de títeres, los cuales sirven como apoyo durante la narración de cuentos o como 

motivación para las sesiones de aprendizaje. A lo largo del tiempo, se implementó el plan lector, 

obteniendo algunos resultados positivos: aunque no en su totalidad, algunos estudiantes 

comenzaron a expresarse libremente y a realizar exposiciones, entre otras actividades. 

En 2020, trabajé en la IE N.º 64439 del nivel primario de la comunidad nativa de San José 

de Shicapaja, llevé a cargo del aula 1°,2° y 3° grado. Durante este tiempo no hubo clases 

presenciales: fue el inicio de la pandemia del COVID-19 donde el Gobierno decreto una ley de 

aislamiento social de que las clases sean virtuales y se promovió la estrategia “Aprendo en Casa” 

para que los niños no sean contagiados de esa enfermedad. Durante la permanencia en la 

comunidad solo se hizo entrega de fichas a los estudiantes en sus domicilios, y no se tuvo la 

oportunidad de conocer el nivel de aprendizaje de los mismos. 

En 2021, laboré en la IE N.º 708 del nivel inicial en la comunidad nativa de Shevoja. Estuve 

a cargo del aula de 3 años. Durante la permanencia en la institución también se ha observado a 

estudiantes con diferentes dificultades. El plan que se había elaborado no se ejecutó por la ola de 

la pandemia, solamente se realizó la entrega de fichas a los estudiantes. No se ha logrado trabajar 

con el plan lector, porque los niños seguían en cuarentena; es decir, las clases seguían en forma 

virtual. 
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En el 2022, nuevamente trabajé en la IE N.º 2205. Aquí asumí el cargo de dirección por 

encargatura y a la vez estuve a cargo del aula de 3 años, donde nuevamente se observé las mismas 

dificultades, porque hay nuevos niños que ingresaron a la institución con esa dificultad. 

Nuevamente se retomó el plan lector, mejorando algunas cosas para luego ser ejecutado en los 

niños en las diferentes actividades, juntamente con los padres de familia, como la implementación 

de biblioteca en aula y en los domicilios de los estudiantes, elaboración de títeres teniendo en 

cuenta los personajes del cuento. Es así que se ejecutó el plan lector, según las actividades 

programadas, viendo el buen resultado en el desenvolvimiento de los niños ante el público y fuera 

de ella. Asimismo, también se vio el interés de los padres de familia y el apoyo en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

En 2023, trabajé en la IE N.º 707 del nivel inicial de la comunidad nativa Samaniato. Lo hice 

como directora y a la vez encargada del aula de 5 años. Aquí nuevamente observé las mismas 

dificultades en lectoescritura; se retomó el plan lector, mejorando algunas observaciones. Se ha 

implementado la biblioteca en el aula y se han elaborado libros de cuentacuentos con imágenes 

con la ayuda de los padres de familia. Se notó el interés y apoyo en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos, ayudándolos a crear sus cuentos ancestrales. Por otra parte, cada estudiante tanto como 

sus padres de familias reafirmaron su compromiso de involucrarse en la educación.  
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I. INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL, FORMACIÓN Y 

CAPACITACIONES 

 

1.1. Experiencia profesional 

Figura 1  

 R.D. N.º 00436-2018 contrato de nivel Inicial 
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Figura 2  

R.D. N.º 000485-2019 - Aula de 4 y 5 años Inicial 
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Figura 3  

R.D. N.º 000484-2020 nivel Primaria IE N° 64439 
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Figura 4  

 R.D. N.º 000304 - 2021 IE N° 708 

 



17 

 

  

. 

 



18 

 

  

Figura 5  

R.D. N.º 000240 - 2022 IE N° 2205 
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Figura 6  

R.D. N.º 000354 -2023 IE N.º 707 
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1.2. Formación profesional  

Figura 7  

Diploma de Bachiller 2018 - Educación Bilingüe Intercultural   
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1.3. Capacitaciones  

 

Figura 8  

I Taller de Fortalecimiento de Competencias y Capacidades de los Docentes Focalizados del 

Nivel Primaria e Inicial - UGEL Río Tambo 
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Figura 9  

Taller de Figura Planificación Curricular en Marco del Currículo de la Educación Básica 2019 
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Figura 10  

Capacitación y Formación Docente 2020 
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Figura 12  

Taller de Fortalecimiento de Competencias sobre Planificación Curricular desde el CNEB 
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Figura 13   

Aprendizajes Basados en Proyectos: Aprender de manera Interdisciplinaria – 2021 

 

 

Figura 14  

Curso de Enfoque de Igualdad de Género desde el Rol Docente – 2021 
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Figura 15  

Planificación Curricular y Evaluación Formativa en los Modelos de Servicios de Ámbito Rural – 

2021 
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Figura 16  

Dominio de Lengua Asháninka 2022 
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Figura 17  

Oficio de Posesión de Cargo de Dirección - 2022 
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Figura 18  

Programa de Actualización en Docencia en Educación Inicial  
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1.4. Desempeño profesional 

Tabla 1  

Desempeño profesional al 2023 

Desempeño Descripción  

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

La docente facilita el aprendizaje en los estudiantes a 

través de los cuentos ancestrales para la expresión oral que 

es parte del desarrollo educativo. 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento 

crítico. 

La docente fomenta el razonamiento y creatividad a través 

de preguntas sobre los cuentos ancestrales y su opinión 

sobre la importancia que tienen en la sociedad. 

Evalúa el aprendizaje para 

retroalimentar y adecua el 

proceso de enseñanza. 

La docente aplica instrumentos para ver los logros y 

dificultades sobre el desenvolvimiento    académico y 

brinda retro alimentación formativa de acuerdo al contexto 

del estudiante. 

Propicia un ambiente de 

respeto y proximidad. 

La docente y los estudiantes establecen acuerdo de respeto 

mutuo entre todos mediante el trato amable y cordialidad. 

Regula positivamente el 

comportamiento en los 

estudiantes. 

 

La docente y los estudiantes establecen normas de 

convivencia que regula el comportamiento adecuado entre 

todos y con reuniones periódicas para ver de cómo van es 

sus estudios. 

Nota: Desempeño profesional, adaptado del Marco del Buen Desempeño Docente (Minedu, 

2018) 
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II. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 

2.1. Introducción 

El trabajo de suficiencia profesional es una experiencia del plan de mejora en el ámbito 

educativo que busca optimizar el proceso de aprendizaje de la expresión oral a través de los cuentos 

ancestrales Asháninka. Este tema es interesante y culturalmente relevante, ya que utiliza historias 

ancestrales Asháninka como estrategia para desarrollar la expresión oral en estudiantes de 

instituciones educativas de la selva. 

En muchas culturas originarias, incluida la Asháninka, las historias ancestrales sirven para 

transmitir conocimientos, valores y tradiciones de generación en generación. Por ello, es 

fundamental trabajar con los miembros de la comunidad Asháninka para recopilar historias 

auténticas, contando con la participación de líderes y ancianos de la comunidad que puedan 

compartir estas historias de forma oral o escrita, seleccionando aquellas que sean apropiadas para 

la edad y el nivel de los estudiantes. 

El significado cultural y los valores que se transmiten fortalecen la identidad de los 

estudiantes. Para lograrlo, es necesario situar las historias en un contexto cultural y explicar a los 

estudiantes la importancia de estas en la cultura Asháninka, así como su conexión con la 

naturaleza, la sociedad y la vida cotidiana. Estas historias permiten a los estudiantes desarrollar su 

proceso cognitivo a través de preguntas sobre la historia y discusiones en clase tras escuchar dichas 

historias. Se les hizo preguntas sobre lo que entendieron, qué lecciones podrían aprender y cómo 

se aplican a sus propias vidas. 

Para desarrollar habilidades lingüísticas, se les animó a hablar y comentar en su propia 

lengua, contando las historias con sus propias palabras, lo que les ayudó a utilizar un lenguaje claro 

y expresivo. También se realizaron representaciones dramáticas o de teatro histórico. A medida 
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que los estudiantes se familiarizaron con la narración oral, se les alentó a crear sus propias historias 

inspiradas en la tradición Asháninka, fomentando la creatividad y la expresión personal. Para 

asegurar que las historias de los estudiantes estuvieran documentadas, se utilizaron grabaciones de 

audio, textos e ilustraciones. 

El objetivo es preservar la tradición oral, permitiendo a los estudiantes ver su progreso en 

la socialización, y reforzando la importancia de la identidad cultural y la tradición oral. A medida 

que se evalúa el progreso oral y la comprensión de la cultura Asháninka en los estudiantes, se 

contribuye a su desarrollo integral con una identidad y autoestima sólidas. 

2.2. Justificación 

Este plan de mejora se centra en el desarrollo del tema de los cuentos ancestrales 

Asháninka, consistentes en relatos breves relacionados con elementos del entorno. 

Específicamente, se trabajará con la comunidad originaria Asháninka, especialmente de 

Charahuaja, donde la mayoría de los relatos son anónimos y han sido transmitidos de generación 

en generación por familiares y líderes comunitarios, conocidos como sabios y sabias, quienes 

poseen un gran potencial testimonial. 

Transmitir estos cuentos de forma oral permite la preservación de nuestras tradiciones 

culturales a través del tiempo. Según Álvarez (2013), "la tradición oral es un arte de composición 

de la lengua, donde se transmiten conocimientos históricos y valores culturales para la 

conservación de las tradiciones orales" (p.45). En esta investigación, se utilizarán cuentos 

culturales ancestrales de Charahuaja, recopilados durante la permanencia en dicha comunidad, 

mediante visitas a las familias, entrevistas, diálogos y la participación en actividades como 

compartir masato. Estas recopilaciones se utilizarán como estrategia para desarrollar habilidades 
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de comunicación en niños de nivel inicial, utilizando tanto su lengua originaria como el castellano 

para facilitar su expresión oral. 

La recopilación de cuentos se llevó a cabo a través de conversaciones con los vivientes y 

sabios de la comunidad, quienes conocen la realidad de su pueblo y poseen las narraciones orales 

vivas. Según Álvarez (2013), las narraciones son "composiciones de la lengua cuyo fin o función 

es la de transmitir conocimientos históricos, culturales y valores ancestrales que se actualizan 

desde una temporalidad" (p. 29). Las narraciones encontradas en la comunidad de Charahuaja están 

relacionadas con las manifestaciones terrenales y espirituales del pueblo originario Asháninka y 

resultan interesantes y atractivas para los niños debido a su relevancia cultural. 

Por otro lado, la estrategia se define, según Gamboa y Meza (2019), como una forma de 

aprender, formando métodos de enseñanza que logran estudiantes autónomos e independientes. 

Esto permitirá a los educandos organizarse, equilibrar y valorar su propio aprendizaje, superando 

el temor de expresarse en diversas actividades diarias y adquiriendo seguridad, confianza y libertad 

en la expresión. Como resultado, los niños podrán integrarse mejor en la sociedad y esto favorecerá 

los intercambios verbales entre ellos y con sus educadores. 

Las actividades dentro de las estrategias de aprendizaje incluyen el plan lector, la 

elaboración de títeres y la implementación de bibliotecas en el aula y en los domicilios de los 

estudiantes. El plan lector ayudará a organizar y planificar el trabajo con los cuentos ancestrales 

recopilados. Según Rimari (2017), el plan lector es una estrategia pedagógica propuesta por el 

Ministerio de Educación, orientada a la práctica lectora de estudiantes de todos los niveles. Su 

objetivo es desarrollar hábitos de lectura, comprensión lectora y comunicativa, y en este plan se 

insertarán los cuentos recopilados. 
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La segunda estrategia, según Santa Cruz y García (2013), utiliza títeres como una 

herramienta de apoyo en la enseñanza. Los títeres, elaborados con ayuda de los padres y utilizando 

materiales naturales y reciclados, ayudarán a despertar el interés de los niños y a interiorizar el 

contenido de los cuentos ancestrales. Estos materiales serán utilizados en sectores como la 

biblioteca, dramatización y juegos libres, ayudando a desarrollar habilidades y lograr un 

aprendizaje significativo. 

Finalmente, la tercera estrategia ayudará a los niños y docentes a desenvolverse en su 

entorno y a ampliar sus conocimientos. Rueda (2016) menciona que una biblioteca en el aula 

permite que los niños tengan entusiasmo e interés por conocer y facilita el hábito de consulta, 

siendo fundamental para el estudio y la investigación. Esto contribuirá a formar personas que 

contribuyan a la sociedad. 

La aplicación de los cuentos ancestrales en el aprendizaje sirve como medio para mejorar 

las capacidades en la expresión oral, permitiendo a los estudiantes adquirir habilidades para el 

diálogo y la comunicación efectiva. Además, los niños participarán en diferentes juegos cotidianos, 

lo que ayudará a desarrollar nuevos aprendizajes y a integrarse en la sociedad de manera autónoma 

y confiada. 

Por esta razón, al utilizar los cuentos ancestrales como estrategia, permitirá desarrollar la 

expresión oral entre los estudiantes y ayudará a acrecentar las capacidades de los niños de la 

Institución Educativa N.º 2205. Además, se puede señalar que, a través de los cuentos ancestrales 

y las narraciones de los pobladores de la comunidad, se logrará que los estudiantes puedan expresar 

sus emociones, conocimientos, inquietudes, etc. de una forma clara y precisa. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

⎯ Identificar los cuentos ancestrales Ashaninkas para la expresión oral en los estudiantes 

de las Instituciones Educativas del Río Tambo. 

2.3.2. Objetivos específicos  

⎯ Clasificar los cuentos ancestrales Ashaninkas para la expresión oral de los estudiantes 

de las Instituciones Educativas del Río Tambo.  

⎯ Desarrollar la claridad de la expresión oral con los cuentos ancestrales Ashaninkas 

con los estudiantes de las Instituciones Educativas del Río Tambo  

⎯ Desarrollar la fluidez de la expresión oral con los cuentos ancestrales Ashaninkas con 

los estudiantes de las Instituciones Educativas del Río Tambo  

⎯ Desarrollar la coherencia de la expresión oral con los cuentos ancestrales Ashaninkas 

con los estudiantes de las Instituciones Educativas del Río Tambo  

⎯ Utilizar los cuentos ancestrales Ashaninkas para mantener viva la lengua en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas del Río Tambo 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1.  Cuentos ancestrales Asháninkas 

Los cuentos ancestrales son narraciones breves creadas tanto por autores conocidos como 

anónimos, basadas en hechos reales e imaginarios, y protagonizadas por personas, la naturaleza y 

animales. Con argumentos sencillos, estos cuentos han evolucionado junto a las comunidades 

nativas. Según Montoya (2016), escuchar y contar cuentos son necesidades humanas básicas. La 

necesidad de contar surge del deseo de entretenernos a nosotros mismos y a los demás con historias 

ingeniosas, fantásticas, aterradoras y convincentes. Es en esta tendencia humana que también 

encuentra su origen la literatura. Hans Magnus Enzensberger destaca que el analfabetismo es 

principalmente clásico: no saber leer ni escribir, pero sí saber contar. Así, el narrador es el 

preservador y difusor de las tradiciones orales, y, por lo tanto, el inventor de mitos y leyendas. 

Los cuentos han sido parte de la humanidad a lo largo de todas las etapas de su desarrollo 

histórico. Montoya (2016) señaló que todas las culturas quieren contar sus vidas y vivencias, y los 

adultos necesitan transmitir su sabiduría a los más pequeños para conservar sus tradiciones y su 

lengua, enseñándoles a respetar la ética y la moral de sus culturas ancestrales. Los valores del bien 

y del mal se plasman en los personajes que aparecen en la fantasía popular. En la era primitiva, 

cuando las personas eran observadas verbalmente por una generación y la memoria se extendía, el 

papel de la historia era el portador de pensamientos y sentimientos colectivos. Muchas historias 

reflejaban el asombro y el miedo a fenómenos naturales desconocidos. Sin embargo, al descubrir 

las leyes físicas de la naturaleza y la sociedad, además del desarrollo de la ciencia y la comprensión 

de la verdad, se reconoció que el contenido de las historias orales tradicionales no era solo una 

narración de hechos reales con un trasfondo de esa época, sino también una fantasía. Además, 

según la tradición oral, los relatos de los pueblos primitivos no tenían una forma fija ni uniforme, 
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sino que fluctuaban y cambiaban con el tiempo. El primer narrador, normalmente anónimo, creaba 

la versión original, y otros narradores anónimos añadían cambios. Estos cambios variaban de una 

época a otra y de un lugar a otro, resultando en docenas, si no cientos, de versiones de la misma 

historia. 

Según Rodríguez (2020), los cuentos de García Márquez son géneros naturales para las 

personas porque encajan espontáneamente en la vida cotidiana. Quizás fueron inventados 

accidentalmente por un cavernícola que salió a cazar y, al regresar tarde, inventó una historia de 

una pelea a muerte con una bestia hambrienta. Las historias son un rico patrimonio de nuestra 

cultura, y muchas se transmiten oralmente y se incorporan a nuestra vida cotidiana a través de 

eslóganes. 

En el estudio sobre la educación de género a través de los cuentos realizado por García 

(2013), se destaca que los cuentos son educativos en sí mismos y herramientas para que niñas y 

niños comprendan el mundo. Los libros infantiles contribuyen al proceso de internalización del 

conocimiento y su significado social. En este estudio se espera aprender sobre los estereotipos de 

género a la edad de 3-4 años, determinando qué son o deberían ser los hombres y las mujeres, para 

gestionar sus intereses, actividades y carreras dentro de su cultura y reducir las diferencias de 

género. Leer, escuchar y escribir cuentos son métodos educativos que marcan el camino hacia la 

integración en la sociedad humana. El trabajo presentado analiza la prevalencia de los estereotipos 

de género en los cuentos infantiles. 

Por otro lado, el cuento como recurso educativo, publicado en la revista de investigación 

de ciencias por Molina et al. (2013), es una herramienta útil para abordar diferentes áreas y 

contenidos. A menudo, los profesores piden a los alumnos que escriban historias basadas en sus 

experiencias personales, sus gustos y viajes favoritos, descubriendo así cómo usar los cuentos para 
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enseñar sobre problemas de ciencias a través de un trabajo interdisciplinario sobre flora, fauna, 

vehículos, entre otros. La enseñanza de la alfabetización ambiental se apoya convenientemente en 

una serie de recursos donde se pueden encontrar relatos. Esta herramienta es especialmente valiosa 

para la educación primaria, ya que permite a los niños sumergirse en su propio mundo imaginario, 

identificarse con los personajes y aprender de esta manera. La comunicación es un elemento crucial 

en la enseñanza, y los cuentos pueden facilitar diferentes interacciones entre alumnos y profesores. 

Si las historias contadas a los niños se ajustan a sus preferencias, los estudiantes pueden escribir 

historias similares y discutir actividades específicas con sus compañeros, lo cual es útil para el 

aprendizaje, ya que recuerdan mejor las cosas cuando se integran tanto en la teoría como en la 

práctica. 

3.1.1. Clasificación de cuentos ancestrales   

Los cuentos ancestrales tienen su origen en lo popular y aparecieron con la humanidad. 

Son narraciones breves que han sido transmitidas a través de generaciones y han sufrido 

modificaciones según el contexto de las poblaciones, abarcando tanto elementos reales como 

imaginarios. 

En esta investigación, se ha utilizado cuentos ancestrales Ashaninka para desarrollar la 

expresión oral con claridad, fluidez y coherencia. Este enfoque fortalece el proceso cognitivo 

relacionado con las habilidades lingüísticas y expresivas, lo cual es fundamental para una buena 

autoestima e identidad del estudiante. 

Se han seleccionado los siguientes tipos de cuentos: 

Los cuentos populares. Son antiguos y aparecieron con la humanidad. Inicialmente 

surgieron como leyendas y se caracterizan por no tener una autoría específica. Estos cuentos se 

transmiten de generación en generación, principalmente por los abuelos, y juegan un papel 
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importante en la identidad local de las comunidades nativas. Según Tabuenca (2019), los cuentos 

tradicionales en la historia de la literatura deben comenzar con los cuentos populares, ya que fueron 

los primeros en aparecer en nuestra sociedad. Estas historias, transmitidas oralmente de un pueblo 

a otro, a menudo se caracterizan por narrar eventos ficticios y contener mensajes ocultos. 

Existen muchas variaciones de una misma historia popular porque los elementos originales 

se han modificado o se han agregado innovaciones según el narrador. Por lo tanto, podemos decir 

que se trata de una creación colectiva cuyo verdadero origen se desconoce, ya que las versiones 

que nos llegan a menudo son interpretaciones de autores anónimos. Grimm (1812) indica que "los 

cuentos populares son historias que se transmiten de generación en generación" (p.45). Estos 

cuentos no tienen un autor específico y evolucionan con el tiempo, cambiando según quien los 

narre. Son creaciones colectivas del pueblo, preservadas y mantenidas vivas a través de la tradición 

oral. 

Tanto los cuentos populares como los literarios son importantes para el desarrollo de la 

expresión oral, que es parte del liderazgo transformacional y el desarrollo de la autoestima, 

garantizando que el estudiante pueda convertirse en líder y emprendedor. 

Los cuentos literarios. Han sido escritos por diferentes autores, muchos de los cuales han 

recopilado cuentos populares y los han adaptado según el contexto y la situación. Los autores son 

conocidos y estos cuentos tienen una estructura, argumento y personajes invariables que les 

otorgan una esencia narrativa distintiva. Grimm (1812) argumentó que los autores modernos han 

creado sus propias versiones de historias tradicionales populares, como las fábulas y los cuentos 

de hadas. Estos cuentos, que originalmente comenzaron como historias orales antiguas, ahora 

pueden registrarse en libros. 
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Por ejemplo, la colección "Las mil y una noches" incluye personajes como Aladino, Ali 

Baba y Simbad el Marino en una variedad de historias que se contaban oralmente hace más de 

1000 años en el Medio Oriente. Tabuenca (2019) afirma que los cuentos literarios están bien 

definidos y estructurados, con un autor identificado. En este tipo de narrativa, la forma y el 

contenido son igualmente importantes, y el propósito del autor es expresar ideas con un estilo y 

vocabulario específicos, otorgando calidad literaria a la obra. 

Tenemos a muchos autores como a Edgar Allan Poe, Gabriel García Márquez, Alice 

Munro, Antón Chéjov, Charles Perrault, Charles Bukowski, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, 

Juan José Arreola. Entre los peruanos conocidos tenemos el cuento Más allá de la vida y de la 

muerte – César Vallejo, El trompo – José Diez Canseco, Los merengues- Julio Ramón Ribeyro, 

Yacu Mama – Ventura García Calderón, Las chicas de la yogurtería – Pilar Dughi, El ávaro – Luis 

Loayza, Desde el manicomio – Pilar Dughi, El tuco y la paloma – Eleodoro Vargas Vicuña, El 

príncipe – Oswaldo Reynoso, Un viaje -Felipe Pardo y Aliaga (Rodríguez, 2020). 

Los cuentos ancestrales Ashaninka humorísticos o cómicos. Tienen como objetivo 

principal hacer reír o divertir a la gente a través del humor. Estos cuentos incluyen situaciones 

cómicas, personajes extravagantes o eventos inusuales que provocan risa o entretenimiento en la 

audiencia. Son narrativas cortas que buscan generar diversión mediante chistes, juegos de palabras, 

exageraciones, ironía o parodias. 

Estos cuentos a menudo exploran la naturaleza humana y la sociedad desde una perspectiva 

humorística, destacando contradicciones, debilidades o momentos ridículos de la vida cotidiana. 

Además de entretener, pueden transmitir lecciones o reflexiones humorísticas. Por ejemplo, la 

historia de Tukutu, un mono astuto que vivía en la selva Ashaninka, refleja cómo usó su ingenio y 

sentido del humor para evitar convertirse en la cena de un jaguar hambriento.  
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3.1.2. Importancia de cuentos ancestrales Ashaninkas       

Los cuentos ancestrales Ashaninkas son fundamentales en la educación, ya que contribuyen 

al desarrollo cognitivo, especialmente en habilidades lingüísticas, creatividad e imaginación. Estos 

aspectos son cruciales en el proceso de aprendizaje escolar y fomentan una identidad local sólida. 

Los cuentos ancestrales Ashaninkas son una forma efectiva de transmitir conocimiento, sabiduría 

y lecciones aprendidas a lo largo de generaciones. Contienen enseñanzas sobre la naturaleza, la 

caza, la pesca, las plantas medicinales y otros aspectos vitales de la vida en la selva amazónica. 

Además, los cuentos son una parte esencial de la tradición oral Ashaninka. Al contar y 

escuchar estas historias, se preserva y transmite la cultura, la lengua y la historia del pueblo 

Ashaninka. Estos cuentos incluyen valores importantes para la comunidad, como el respeto por la 

naturaleza, la solidaridad, la justicia y la cooperación. Las historias de muchos antepasados 

Ashaninkas reflejan la profunda relación del pueblo con la naturaleza y el medio ambiente, 

fomentando el respeto por la tierra, los animales y las plantas, y promoviendo la conciencia 

ecológica y la sostenibilidad. Al mismo tiempo, sirven como entretenimiento y fortalecen la 

cohesión social al reunir a la comunidad para escuchar y compartir estas narraciones. 

Los cuentos ancestrales también pueden relatar acontecimientos históricos, hazañas 

heroicas o desafíos pasados que enfrentó la sociedad Ashaninka. Estas historias contribuyen a la 

memoria colectiva y a la comprensión de su historia, promoviendo el respeto y la comprensión 

entre diferentes culturas. Compartir estas historias con personas de otras culturas puede fomentar 

la educación intercultural y el entendimiento mutuo. 
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Según Iruri y Villafuerte (2022), la narración de historias es una herramienta educativa 

eficaz porque proporciona un contexto significativo, involucra a los estudiantes y hace que el 

aprendizaje sea divertido. El uso de historias y narrativas en la enseñanza inspira a los estudiantes 

a aprender y proporciona un contexto auténtico para comprender conceptos y procesos, integrando 

materias necesarias para el desarrollo personal y educativo de los estudiantes. 

3.2. Expresión oral 

La expresión oral se refiere al proceso mediante el cual una persona utiliza el lenguaje 

hablado para comunicarse con otros. Implica crear y transmitir mensajes a través del sonido, 

utilizando palabras, tono, ritmo, volumen y otros elementos vocales y no verbales para transmitir 

significados, sentimientos, ideas y conceptos. La expresión oral es la base de la comunicación 

humana porque permite la interacción directa entre individuos en diversos contextos como 

conversaciones informales, discursos públicos, discursos, debates, etc. Esta es una habilidad de 

comunicación importante que requiere habilidades lingüísticas y la capacidad de adaptarse a 

diferentes audiencias y situaciones.  

Robin (1982) propuso una definición de la expresión oral, sobre la base de la producción 

de sonidos y todas las características acústicas: 

La expresión oral como el proceso mediante el cual los individuos usan palabras habladas 

para comunicarse con otros, enfatiza la importancia de producir sonidos, entonación, ritmo, 

volumen y otros aspectos paralingüísticos claros para transmitir significado, emociones e 

ideas. Esta definición enfatiza la capacidad de adaptarse a diferentes contextos y 

audiencias, así como la capacidad de integrar elementos no verbales para enriquecer la 

comunicación hablada. (p. 58)  
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Para la presente investigación revisamos el Currículo Nacional que reúne todos los aportes 

del sistema de educación peruana: 

La competencia se comunica oralmente en su lengua materna es una interacción dinámica 

entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas, emociones como proceso 

activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales, ya que el estudiante 

alterna los roles de hablante y oyente para lograr su propósito comunicativo. Esta 

competencia se asume como una práctica social donde el estudiante interactúa con distintos 

individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual. Al hacerlo, 

tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando 

la repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los 

medios de comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta 

fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo personal. (p. 67) 

Por otro lado, para entender mejor sobre la competencia es necesario conocer la definición 

que el CNEB (2016) que la define como: 

la capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a 

problemas de la vida cotidiana y a generar nuevos conocimientos” y la capacidad que son 

“recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada 

que es parte de las competencias, que son operaciones más complejas. (p. 68) 
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3.2.1. Tipos de expresión oral   

Los tipos son las diferentes características de la destreza lingüística para la expresión verbal 

que permiten desarrollar la comunicación con claridad, fluidez y coherencia del lenguaje, brinda 

la información y opiniones sobre diversos temas.  

Cassany et al. (1994) propone cuatro criterios para la clasificación: 

Según la técnica. Diálogos dirigidos que es una práctica determinada por sus formas y 

funciones lingüísticas que son los juegos teatrales, lingüísticos, adivinanzas y trabajos en equipo. 

Según el tipo de respuesta. Son diferentes ejercicios de repetición mecánica como lluvia 

de ideas, actuación a partir de instrucciones como son las recetas de cocina, debates para solucionar 

un problema y otras actividades. 

Según los recursos materiales. Son diferentes textos escritos para completar una historia, 

sonidos, cantar, reconocer una imagen, ordenar las viñetas para una historieta, reconocer objetos 

con el tacto y el olor. 

Comunicaciones específicas. Es la exposición de un tema preparado de antemano, e 

improvisaciones para la descripción de objeto al azar, conversaciones telefónicas, lecturas.  

3.2.2. Importancia de expresión oral  

La expresión oral es una habilidad de comunicación humana fundamental y juega un papel 

esencial en muchos entornos personales, académicos y profesionales.  Para Cassany (2007):  

Hablar es una habilidad del lenguaje que le permite hablar activamente, comunicarse de 

manera efectiva y hablar con emoción. En este sentido, el acto de comunicar mensajes se 

transforma desde pensamientos claros hasta expresiones faciales y movimientos corporales 

para lograr una comunicación fluida y natural, una vida auténtica y emociones positivas. 

(p. 65) 
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IV. DESARROLLO DE LAS ACCIONES PARA LA PROPUESTA DE MEJORA 

Para desarrollar un plan de acción eficaz para implementar recomendaciones de mejora, es 

importante seguir un enfoque sistemático y detallado de acuerdo con los objetivos de la suficiencia 

profesional de los cuentos ancestrales Asháninkas como estrategia. Así, desarrollar la expresión 

oral en los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo, es un proceso que se expresa 

en las siguientes fases: 

4.1.  Fases de la propuesta de mejora  

a. Observación 

De acuerdo a la observación en las instituciones educativas del Río Tambo, se presentan 

dificultades en la pronunciación, claridad, fluidez y coherencia, retrasos en el habla, retrasos 

simples del lenguaje, desconocimiento de sílabas y palabras, entre otros. 

b. Diagnóstico 

Los estudiantes presentan dificultades de desenvolvimiento y expresión oral, omisión de 

palabras, agregado de palabras, problemas neurológicos y psicológicas, privación afectiva, falta 

de apoyo de la familia, materiales educativos limitados en idioma ashaninka, desnutrición que 

afecta las funciones cognitivas. Arriaga (2015), en su investigación publicada en la revista 

científico pedagógica, indicó que:  

el diagnóstico educativo se conceptualiza como un ejercicio fundamental de conciliación 

entre docentes y estudiantes, que implica develar los aspectos cognitivos, actitudinales y 

competenciales del grupo y de cada uno de sus miembros. El docente toma medidas para 

adaptar su esfuerzo docente a las demandas educativas actuales comprendiendo las 

diferencias en los estilos de aprendizaje, habilidades, capacidades y diversidad de cada 

alumno. Su objetivo es desarrollar a cada individuo a su máximo potencial. (p. 98) 
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c. Implementación de la propuesta 

Se implementó una propuesta para mejorar la expresión oral en los niños utilizando cuentos 

populares y literarios como estrategia. Los cuentos se incorporaron en las actividades de las 

sesiones de aprendizaje, alineados con la programación curricular del aula y con actividades 

extracurriculares propias de las comunidades nativas. 

Durante las sesiones, se presentaron cuentos sencillos a los estudiantes, precedidos de una 

dinámica de presentación. Cada estudiante asumió una responsabilidad en el trabajo en el aula, 

expresando sus opiniones sobre el contenido del cuento, identificando personajes y analizando el 

mensaje del mismo. 

Los cuentos ancestrales Ashaninkas son especialmente importantes, porque desarrollan la 

imaginación, creatividad y pensamiento abstracto en los niños. Un buen ejercicio para fomentar 

estas habilidades es pedir a los niños que propongan un final diferente, añadan nuevos personajes 

o cambien partes de la historia. Además, estos cuentos sirven como un vínculo entre padres e hijos, 

fortaleciendo su relación y desarrollando la empatía. Al identificarse con los personajes, los niños 

pueden experimentar sus alegrías, tristezas y miedos como si fueran propios. 

Por otro lado, los cuentos son herramientas ideales para mejorar la expresión verbal y 

transmitir valores como la paciencia, el perdón y el amor, entre otros (Editoriales, 2021). 
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d. Evaluación de la propuesta 

Se desarrolló a través de lista de cotejo, ficha de evaluación y cuaderno de campo sobre 

las estrategias de cómo mejorar la expresión oral en los estudiantes.  

4.2. Cronograma de acciones de la propuesta de mejora 

 

Tabla 2  

Acciones de mejora  
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Los estudiantes presentan dificultades en la 
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Elaboración del plan de mejora. 

Elaboración de las sesiones de aprendizaje 

Capacitación del docente en gestión de 

aprendizaje virtual y presencial.  
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Objetivo General  

Desarrollar la expresión oral utilizando los 

cuentos ancestrales Ashaninkas en los 

estudiantes de las instituciones educativas 

del Río Tambo.  

Objetivos Específicos  

Desarrollar la claridad de la expresión oral 

utilizando los cuentos ancestrales 

Ashaninkas en los estudiantes de las 

instituciones educativas del Río Tambo  

Desarrollar la fluidez de la expresión oral 

utilizando los cuentos ancestrales 

Ashaninkas en los estudiantes de las 

instituciones educativas del Río Tambo  

Desarrollar la coherencia de la expresión 

oral utilizando los cuentos ancestrales 

Ashaninkas en los estudiantes de las 

instituciones educativas del Río Tambo. 

 

D
o
ce

n
te

 

 

            

4
. 

D
es

ar
ro

ll
o
 d

e 
ac

ti
v
id

ad
es

  
 Actividades 

Desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

con materiales no estructurados de acuerdo 

al diagnóstico situacional en el contexto de 

los estudiantes. 

Aplicación de estrategias de enseñanza a 

través de los cuentos populares y literarios 

para mejorar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.   

  

 x x x x x x x x x x  
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3
. 

E
v
al

u
ac

ió
n

 
La evaluación se desarrolló después de las 

actividades desarrolladas en las sesiones de 

aprendizaje. 

Se aplicó la lista de cotejo, fichas de 

observación y registro de las observaciones 

en el cuaderno anecdótico. 

D
o
ce

n
te

 

  x x x x x x x x X  

Logros 

Los estudiantes han tenido logros a nivel 

de fluidez, claridad y coherencia en su 

expresión oral. 

Dificultades 

Falta de aprestamiento en el área del 

lenguaje, práctica deficiente del 

bilingüismo. 

Los cuentos ancestrales se han dejado de 

lado con el riesgo de extinción. 

Sugerencias 

Capacitaciones en estrategias didácticas 

en el sistema de enseñanza para los 

docentes. 

Fortalecimiento de las capacidades 

pedagógicas sobre la Educación 

Intercultural Bilingüe. 

Talleres de oratoria y dinámicas 

vivenciales  

 

           

x 
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4.3. Criterios de evaluación de los objetivos de la propuesta 

Los criterios de evaluación del plan se evidencian en un diario de campo, donde se reconoce 

el proceso y la evolución del aprendizaje, según los objetivos establecidos.  

Tabla 3  

Criterios de evaluación  

Objetivos Metas Resultados 
Instrumentos 

de evaluación 

Fuente de 

verificación 

Objetivo general 

Desarrollar la 

expresión oral 

utilizando los cuentos 

ancestrales Ashaninkas 

en los estudiantes de las 

instituciones 

educativas del Río 

Tambo 

La expresión oral 

es mejorada con 

los cuentos 

ancestrales 

Ashaninkas como 

estrategias de 

enseñanza. 

La expresión 

oral en los 

estudiantes 

presenta 

claridad, 

fluidez y 

coherencia.  

Lista de 

cotejo 

Rubrica 

Fichas 

aplicadas 

Fotografías  

Objetivos específicos  

Desarrollar la claridad 

de la expresión oral 

utilizando los cuentos 

ancestrales Ashaninkas 

en los estudiantes de las 

instituciones 

educativas del Río 

Tambo  

Aplicación de los 

cuentos 

Ashaninkas para 

mejorar la 

expresión oral con 

claridad. 

Los 

estudiantes 

muestran su 

expresión oral 

con claridad a 

través de 

cuentos 

ancestrales.    

Lista de 

cotejo y ficha 

de 

observación  

Fotografías  

Cuentos 

seleccionados 
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Desarrollar la fluidez 

de la expresión oral 

utilizando los cuentos 

ancestrales Ashaninkas 

en los estudiantes de las 

instituciones 

educativas del Río 

Tambo  

Aplicación de los 

cuentos 

Ashaninkas para 

mejorar la 

expresión oral con 

fluidez  

Los 

estudiantes 

muestran su 

expresión oral 

con fluidez a 

través de 

cuentos 

ancestrales.     

Inventario de 

los materiales  

Fotografías  

Trabajo en el 

aula 

Desarrollar la 

coherencia de la 

expresión oral 

utilizando los cuentos 

ancestrales Ashaninkas 

en los estudiantes de las 

instituciones 

educativas del Río 

Tambo 

Aplicación de los 

cuentos 

Ashaninkas para 

mejorar la 

expresión oral con 

coherencia 

Los 

estudiantes 

muestran su 

expresión oral 

con 

coherencia a 

través de 

cuentos 

ancestrales     

Ficha de 

observación   

Fotografías 

Trabajo en el 

aula 

 

4.4. Matriz del plan de mejora 

El uso de los cuentos Asháninkas para desarrollar la expresión oral en los estudiantes de 

las instituciones educativas de nivel inicial implica la implementación de estrategias didácticas y 

el empleo de materiales tanto estructurados como no estructurados. Estas herramientas permiten 

mejorar la expresión oral y la psicomotricidad de los estudiantes. 

A continuación, se presenta la matriz del plan de mejora, donde se detallan todos los 

procesos planificados. Este plan abarca desde el diagnóstico inicial, la planificación, la aplicación, 

hasta la evaluación de las estrategias didácticas utilizadas.  
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Tabla 4  

Cronograma de actividades  

 

Actividad 

 

Descripción 

R
ec

u
rs

o
s 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 

E
n
er

o
 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b
ri

l 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Ju
li

o
 

Elaboración de 

la propuesta 

Organización del trabajo de 

investigación 

 

B
in

a 
P

er
cy

d
a 

C
ó
rd

o
v
a 

P
ez

o
 

X X      

Revisión de la 

bibliografía 

Recojo de información que ayude a 

sustentar la investigación teniendo en 

cuenta diversas referencias 

bibliográficas. 

  X X X   

Redacción de la 

experiencia 

profesional y 

marco teórico 

Seleccionar los instrumentos 

adecuados para el recojo de 

información y para la evaluación de 

los niños 

   X X X  

Preparación de 

rutas de 

aprendizaje y 

herramientas de 

evaluación 

Intervenir para alcanzar los objetivos 

propuestos teniendo en cuenta las 11 

sesiones de aprendizajes 

       

Elaboración del 

programa de 

intervención. 

Evaluación diagnóstica del estudiante 

al inicio del año escolar 

Entrevista con los padres de familia y 

docentes 

Programación de las sesiones de 

aprendizaje en el área de la 

comunicación y otras áreas 

curriculares 

Aplicación de los cuentos ancestrales 

del lugar y fortalecer la identidad 
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local con la participación del 

estudiante con dinámicas vivenciales 

Aplicación del 

programa 

Aplicación de los cuentos para el desarrollo cognitivo en las habilidades 

lingüísticas con dinámicas vivenciales 

Sesión de 

aprendizaje 1 

• Propósito 

• Ejecución 

• Evaluación  

• Retroalimentación  

 

S
es

io
n
es

 d
e 

ap
re

n
d
iz

aj
e 

co
n
te

x
tu

al
es

 
B

in
a 

P
er

cy
d
a 

C
ó
rd

o
v
a 

P
ez

o
 

   X    

Sesión de 

aprendizaje 2 

    X   

Sesión de 

aprendizaje 3 

     X  

Sesión de 

aprendizaje 4 

      X 

Evaluación  Evaluación con lista de cotejo, rúbrica 

y ficha de observación 
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V. SESIONES DE APRENDIZAJE 

Tabla 5    

Sesión de aprendizaje 1 
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Tabla 6  

Sesión de aprendizaje 2 
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Tabla 7  

Sesión de aprendizaje 3  

 

 



70 

 

  

 



71 

 

  

 



72 

 

  
 



73 

 

  

Tabla 8  

Sesión de aprendizaje 4  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

Se ha identificado los cuentos ancestrales Ashaninkas que promueven la expresión oral y 

se los ha contextualizado en las sesiones de aprendizaje para el trabajo en las instituciones 

educativas del Río Tambo. 

Se han clasificado los cuentos ancestrales Ashaninkas para el trabajo de expresión oral con 

los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo, que son los dos siguientes: cuentos 

mitológicos que narran las creencias mitológicas y las historias de dioses, héroes y seres míticos 

del pueblo Ashaninka y cuentos tradicionales que representan las historias cotidianas y las 

experiencias de la vida de las comunidades Ashaninkas.   

Se desarrolló la claridad de la expresión oral con los cuentos ancestrales Ashaninkas con 

los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo. Se incorporó la cultura y la historia 

Ashaninka en el proceso educativo que enriquece la experiencia en la expresión oral. 

Se desarrolló la fluidez de la expresión oral con el uso de los cuentos ancestrales 

Ashaninkas con los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo  

Se desarrollo de forma óptima la coherencia de la expresión oral a treves de los cuentos 

ancestrales Asháninkas en los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Rio Tambo. 
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6.2. Recomendaciones  

Recopilar los cuentos ancestrales Ashaninkas para la expresión oral y contextualizar en las 

sesiones de aprendizaje para el trabajo con los estudiantes de las instituciones educativas del Río 

Tambo. 

Clasificar los cuentos ancestrales en mitológicos y tradicionales Ashaninkas para fortalecer 

las habilidades de expresión oral con los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo  

Promover talleres para desarrollar la claridad de la expresión oral con los cuentos 

ancestrales Ashaninkas con los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo 

Promover el desarrollo de la fluidez de la expresión oral con el uso de los cuentos 

ancestrales Ashaninkas con los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo 

Promover el desarrollo de la coherencia de la expresión oral con los cuentos ancestrales 

Ashaninkas con los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo  

Promover el uso de los cuentos ancestrales Ashaninkas como estrategia que permita 

mantener viva la lengua en los estudiantes de las instituciones educativas del Río Tambo 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 

CUADERNO DE CAMPO 

ACTIVIDAD: “PRODUCIMOS ADIVINANZAS” 

N.º 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPETENCIA: “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”  
ESTÁNDAR: Escribe a partir de sus hipótesis de escritura, diversos tipos de 

textos sobre temas variados considerando el propósito y el destinatario a partir 

de su experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la 

intención de transmitir ideas o emociones. Sigue la linealidad y direccionalidad 

de la escritura. 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Niños y niñas el día de 

hoy vamos a crear de 

adivinanzas con 

materiales del aula y la 

comunidad, empleando 

grafismos, signos, 

símbolos o trazos  

5 AÑOS: Escribe por propia iniciativa y a su 

manera, usando trazos, grafismos, letras, u otras 

formas respetando la direccionalidad para producir 

una adivinanza 

.4 AÑOS: Escribe por propia iniciativa y a su 

manera, usando trazos, grafismos, u otras formas 

respetando la direccionalidad para producir una 

adivinanza. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Mapa de calor de la 

actividad 

Publicar un folleto de adivinanza. 

    

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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Hojas de aplicación  

RECURSOS: 
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Cuentos ashaninkas  

1. Dios y el gallinazo  1. abireri jeri tisoni    

2. el hombre vitiligo  2. patsenti shirampari  

3. la anciana y dos niños  3. antyashiparo jeri apite jananeki  

4. el ladron de gallina  4. koshinti tyapa  

5. el hombre ajuas  5. shirampari kayetsi  

6. 6 el gallinazo y el piguayo 6. tisoni jero kiri  
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Fotografías de suficiencia profesional 

 
 

La niña de la institución 707 de la comunidad nativa 

Samaniato exponiendo su dibujo sobre el personaje del 

cuento “kashiri” 

La niña de la institución educativa 2025 de la comunidad 

nativa Charahuaja mostrando su dibujo y exponiendo de 

que se trató su dibujo, ella graficó el personaje de su 

creación de su cuento. El nombre del cuento es “ 

katsirinkaiteri en castellano el sol 

 

 

Los niños y niñas de la institución educativa 2205 de 

la comunidad nativa Charahuaja realizando el 

pasacalle sobre el festival de la lectura, aquí los niños 

muestran sus cuentos elaborados con sus padres de 

familia. 

Los niños de la institución educativa 2205 de la 

comunidad nativa Charahuaja los niños realizan la 

apertura sobre el concurso de cuentacuentos 

mostrando sus cuentos elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas de la institución educativa 2205 de la 

comunidad nativa Charahuaja los estudiantes realizando 

pasacalle sobre la revalorización de los cuentos ancestrales 

Los niños y niñas de la institución educativa 707 de la 

comunidad nativa samaniato realizando escenificación del 

cuento “Maniti Jeri Meiri” en castellano el tigre y la ardilla  
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