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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, a través de la Facultad de Educación  

Intercultural y Humanidades, después de un diagnóstico en atención a los estudiantes, en 

cubertura y pertenencia al año 2010-I llegó a la conclusión de declarar en emergencia la 

UNIA, para reorientar el trabajo académico, a fin de satisfacer las demandas y necesidades 

de los estudiantes que aspiran a ser docentes de los pueblos indígenas y tiene como 

finalidad  de formar a los docentes de la región amazónica y del Perú, la cual es una de las 

tareas prioritarias y construir conjuntamente con maestros, expertos en la materia y sabios 

indígenas, lideres y cooperantes, que nos permitan construir una ciudadanía intercultural 

para el buen vivir  respetando no solo los derechos humanos sino también de toda forma  de 

vida, que se expresa en la naturaleza (madre tierra) y proponer un nuevo y moderno 

currículo por competencias con enfoque intercultural para formar los futuros profesores de 

EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE . 

Este currículo, considerado una innovación educativa,  parte de una mirada al estudiante 

amazónico para el cual queremos no sólo una educación de mejor calidad, sino que su 

aprendizaje sea efectivo y pertinente; para ello el docente deberá desarrollar por lo menos 

las dimensiones planteadas en el Perfil: facilitador, mediador del aprendizaje, investigador y 

promotor de la comunidad.  

Es importante señalar que este currículo pone énfasis en la investigación y práctica 

profesional permanente, en el enfoque intercultural y la educación en valores, considerando  

la interculturalidad, como la necesidad de una estrecha vinculación con la comunidad y con 

el mundo del trabajo y la producción, y se sustenta en una metodología que parte de las 

experiencias previas para desarrollar el conocimiento y busca superar toda dicotomía entre 

la teoría y la práctica en una contexto de la diversidad cultural y lingüístico heterogénea. 

El currículo no sólo complementa y contribuye a consolidar las transformaciones que se 

están realizando en todos los niveles educativos, sino que es también el fruto del trabajo 

multidisciplinario de los docentes, estudiantes y líderes indígenas de los diferentes pueblos 

indígenas de la Amazonía, de considerar al maestro como uno de los agentes más 

importantes del cambio educativo. 

 

     Los Miembros de la Comisión 

Yarinacocha, Marzo de 2011 
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I. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO DIRECCIONAL 

 

1.1. ENFOQUE INTERCULTURAL Y UNIVERSIDAD 

El enfoque intercultural se basa en una serie de principios filosóficos y valores que se 

proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad de las relaciones 

sociales que, particularmente en la sociedad peruana, se han visto afectadas por las 

condiciones históricas que determinaron la desigualdad estructural, polarizando 

intereses y dividiendo a los diferentes sectores que la integran. 

 

En este sentido, la historia de América Latina ofrece un panorama desalentador 

respecto de la generación de valores que hubieran podido proyectar las bases de 

una sociedad más equitativa. El choque entre las dos culturas involucradas en la 

conformación de la nueva estructura social de los pueblos de América desarrolló 

acendrados prejuicios de diferenciación social que no sólo provocaron formas de 

actuación inconsecuentes con los principios de igualdad de condiciones y de 

derechos de los habitantes originarios quienes fueron objeto de diferenciación 

negativa, desplazamiento y discriminación, sino que además propiciaron un sistema 

axiológico que determinó y justificó la profundización de las desigualdades sociales 

en función del rechazo de las características peculiares de las culturas originarias. 

 

Durante cinco siglos, esta forma de concebir el distanciamiento entre los diversos 

sectores de la población heredó una ideología negativa, adoptada también por las 

instituciones sociales. La diferenciación de raza como se concibió desde la época 

colonial ha constituido un factor central en el esquema de inequidad de las relaciones 

sociales hasta nuestros días, y estableció obstáculos de difícil superación para el 

reconocimiento pleno de los derechos de los descendientes de los pueblos 

originarios. Interesa destacar el reconocimiento de la igualdad de derechos 

ciudadanos para participar de los beneficios del desarrollo, así como la igualdad de 

oportunidades de acceso a los servicios de bienestar social que fortalezcan y 

potencien el desarrollo integral de los individuos; entre éstos, cabe destacar la 

educación, que debería de considerar a la cultura de origen como elemento central 

del desarrollo integral del individuo y no sólo imponer una perspectiva cultural que 

pretende unificar el sentido y el significado de esta dimensión del desarrollo humano. 

 

Como consecuencia, en los últimos treinta años han surgido múltiples movimientos 

sociales y políticos en América Latina enfocados a reivindicar los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas, interesados en abrir espacios e 
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instituciones que buscan la pertinencia de los servicios educativos a través de la 

aplicación de los principios del enfoque intercultural. 

 

1.2. FUNDAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  

El enfoque intercultural presupone una educación cuya raíz surja de la cultura del 

entorno inmediato de los estudiantes, e incorpore elementos y contenidos de 

horizontes culturales diversos con el fin de enriquecer el proceso formativo. 

 

Así, la EIB integra una concepción que abre una nueva perspectiva de orientación y 

tratamiento innovador a los procesos educativos en los países latinoamericanos, ya 

que, por la diversidad de su composición demográfica, ha obligado a explorar 

estrategias de atención adecuada a la problemática de múltiples culturas que están 

en riesgo de desaparecer después de ser sometidas a prejuicios de diferenciación 

social impuestos por los grupos de poder. 

 

El enfoque intercultural se opone a la estrategia de asimilación de los pueblos 

indígenas, mantenida durante siglos por los grupos en el poder que se sucedieron en 

las distintas etapas de desarrollo de América Latina. Esta estrategia, lejos de lograr 

su integración, a los beneficios del desarrollo, los orilló al desplazamiento territorial y 

a la marginación. 

 

Con el fin de perfilar una perspectiva de desarrollo distinta para las múltiples culturas 

que habitan el territorio nacional, en las complejas circunstancias, que ofrece el 

desarrollo de la sociedad a nivel mundial se propone a través de la integración de 

este enfoque revertir el proceso educativo que llevó a eliminar las diferencias de las 

culturas y las orilló a resguardar conocimientos y valores que, de no haberse sumido 

en el aislamiento, habrían podido enriquecer sus posibilidades de desarrollo. 

 

El propósito central de este enfoque consiste en aprovechar las diferencias, en un 

proceso de complementación de los conocimientos construidos y compartidos con 

otros sujetos y otras dimensiones de desarrollo (comunidad, región, entidad, nación, 

mundo). Así, la diferencia debe concebirse como una cualidad que implica 

comprensión y respeto recíproco entre distintas culturas; supone una relación de 

intercambio de conocimientos y valores entre las diversas culturas en condiciones de 

igualdad que aporte al desarrollo del conocimiento, la filosofía y la cosmovisión del 

mundo, y a las relaciones que en éste se establecen entre diferentes actores en 

circunstancias distintas. 
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Entonces, cabe preguntarse: ¿cómo integrar este enfoque en la educación superior? 

¿No son acaso dichos principios el sustento del quehacer de las universidades? ¿Es 

necesario crear nuevas universidades de acuerdo con esta orientación? 

 

Las reflexiones derivadas de este enfoque sostienen que en la organización de las 

universidades convencionales la filosofía educativa ha sido monopolizada por 

Occidente. El conocimiento generado en ellas se apoya en la perspectiva 

epistemológica europea que ha excluido otros saberes. Las universidades 

organizadas bajo el esquema clásico surgido en la época medieval determinaron no 

sólo qué y cómo se enseña, sino también cómo debe valorar la sociedad los 

conocimientos que la universidad ofrece. La élite política y cultural decide lo que los 

estudiantes deben aprender, y coordina la forma como los sistemas de 

reconocimiento del saber (evaluaciones, títulos, acreditaciones, etcétera) deben 

operar como filtro de selección de los más aptos. Asimismo, el modelo educativo de 

las universidades convencionales se sustenta en ideologías y costumbres que 

acompañaron al esquema de dominación colonial estableciendo pautas normativas 

que generaron la exclusión de aquellos que eran considerados inferiores. 

 

Las universidades convencionales se apoyan en el poder de la escritura; a través de 

su práctica, el saber se hace ley. En sus métodos se privilegia la transmisión de 

conocimientos, no de procesos de pensamiento o de discernimiento. Allí se ha 

desplazado la importancia de la oralidad que en los pueblos indígenas constituye una 

experiencia vital colectiva que estimula la sapiencia integral. 

 

Un principio fundamental que el enfoque intercultural debe proyectar es la generación 

de conocimiento como bien colectivo que ofrece beneficios sociales más que 

individuales, pues, de acuerdo con los valores de la organización comunitaria, un 

sujeto no detenta el saber sino que lo genera, aplica y desarrolla en beneficio de la 

colectividad. 

 

En este orden de ideas, los principios de la educación intercultural deberán 

promover: 

@ El reconocimiento al modo ancestral del saber construido de manera colectiva en un 

contexto determinado. 
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@ La transformación de la visión de la cultura hegemónica, que no ha sido capaz de 

reconocer o ha descalificado los procesos de conocimiento construidos desde otras 

perspectivas culturales, sobre la utilidad económica de los saberes. 

@ El reconocimiento de la diversidad de las tradiciones indígenas para proyectar su 

derecho a la autodeterminación, esto es, su derecho a construir un mundo de 

acuerdo con sus necesidades y a tender puentes de comunicación y proyección 

hacia otras latitudes y culturas. 

 

En este marco, el enfoque intercultural se pronuncia por el desarrollo de un diálogo 

intercultural como estrategia para promover procesos de innovación en la 

construcción de nuevos conocimientos, ya que confronta elementos de diferentes 

horizontes y perspectivas culturales, abriendo así la posibilidad de impulsar un 

proceso de complementación y enriquecimiento entre la ciencia moderna y otros 

saberes; analiza, además, cómo otras tradiciones saben y deciden lo que deben y 

quieren saber. Este enfoque fomenta la formulación de una síntesis entre los 

conocimientos que aporta la visión científica occidental y los saberes tradicionales 

que no han sido reconocidos desde esa perspectiva. 

 

Hasta hace tres décadas el desarrollo educativo de América Latina no había 

contemplado la posibilidad de abordar la cosmovisión y los saberes de los pueblos 

originarios en la educación formal. En el nivel de la educación superior esta 

posibilidad era mucho más remota, ya que sus instituciones nacieron de la 

orientación europea centrada en la elitización del conocimiento. 

 

Las demandas de los movimientos sociales por la reivindicación de los derechos 

humanos y, en particular, las luchas por el respeto a los derechos de los pueblos 

indígenas ofrecieron una oportunidad histórica para abrir espacios que permitieran 

valorar sus aportes. Esta oportunidad debe impulsar un proceso de construcción 

colectiva de una nueva imagen y función social de las instituciones educativas, 

especialmente de la universidad como institución promotora del progreso social 

incluyente. 

 

Desde esta perspectiva, el objetivo de abrir nuevos espacios formativos para la 

educación superior consiste en generar las condiciones adecuadas para favorecer la 

inclusión y participación de la población indígena en la construcción de 

conocimientos y disciplinas científicas que, a la vez, coadyuven a formalizar el 
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proceso de profesionalización de las nuevas generaciones de agentes del desarrollo 

en las regiones habitadas por estos pueblos. 

 

En este sentido, se asume que el enfoque intercultural ofrece una mayor apertura de 

oportunidades para acceder a una formación profesional pertinente a las 

necesidades de estos sectores de la sociedad. Así, también, se percibe que la 

aplicación de sus principios puede alimentar una estrategia de formación valoral que 

actúe de manera decisiva en el desarrollo de una mayor sensibilidad entre la 

ciudadanía para lograr el reconocimiento pleno de todas las potencialidades de 

desarrollo intelectual y de aportación al desarrollo nacional de los pueblos indígenas 

del Perú. Asimismo, la educación intercultural es una propuesta que ofrece espacios 

de formación alternativos a las culturas minoritarias, con el propósito de dotar a sus 

integrantes de las herramientas adecuadas para enfrentar los embates del proyecto 

globalizador que tiende a privilegiar la consolidación de una sociedad monocultural. 

 

Se plantea que las nuevas universidades, diseñadas a partir de los principios de este 

enfoque, contribuyan al rescate y difusión de sus expresiones culturales, y trabajen 

para establecer estrechos vínculos de comunicación directa entre las culturas 

ancestrales con el mundo moderno. Esto permitirá a los pueblos indígenas 

establecer en una relación paritaria vínculos de colaboración y contribución al 

conocimiento científico que, a través de una visión crítica y creativa, les facilite la 

generación de propuestas de desarrollo adecuadas a su cultura, tradiciones, 

expectativas e intereses, y los mantenga en contacto dinámico con otras culturas del 

mundo. 

 

Así, las instituciones educativas de nivel superior con enfoque intercultural se 

proyectan para construir y consolidar una sociedad abierta a la pluralidad y al 

ejercicio pleno de la democracia. Esto implica una propuesta traducida en un 

proyecto de educación superior incluyente de los integrantes de pueblos indígenas 

que incorpore y comparta su cosmovisión a través de un proyecto de formación, 

investigación y difusión cuyo propósito sea revitalizar lengua, cultura y valores 

acordes con la visión en estos niveles educativos,  con el objeto de construir, 

conjugar y compartir saberes, métodos y procedimientos para que los estudiantes 

formados en ellos aporten al avance de la ciencia y de la técnica, conozcan con 

mayor profundidad su entorno y contribuyan a su transformación. 
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La educación sustentada en estos principios pretende propiciar el desarrollo de las 

competencias comunicativas en dos lenguas: fomenta el uso de la lengua originaria, 

con objeto de tender puentes de comunicación entre la universidad y las 

comunidades para mantener viva la filosofía de la cultura de origen y, por otra parte, 

promueve el dominio de una segunda lengua (el castellano), útil para entablar una 

comunicación amplia con el resto de la sociedad y con el mundo. De igual forma, 

impulsa el contacto con otros y el establecimiento del diálogo en un ambiente de 

respeto a la diversidad. De esta manera, la diferencia se concibe como una virtud 

que anima actitudes de respeto y comprensión recíproca entre distintas culturas. 

 

Supone una relación entre las diferentes culturas en condiciones de igualdad. Con el 

propósito de contribuir a lograr mayor equidad entre los diferentes sectores de la 

sociedad peruana, la educación superior debe reorientarse para emprender un 

proceso de reconocimiento del valor y revitalización de las lenguas y las culturas de 

los pueblos originarios. En consecuencia, deberá promover acciones educativas 

para: 

@ Reducir las desigualdades y diferencias entre los distintos grupos de la población. 

@ Ofrecer una educación de calidad para todos los sectores de la población. 

@ Desarrollar estrategias para fortalecer el bilingüismo oral y escrito, tanto en la lengua 

nacional como la originaria, y fortalecer la comunicación. 

@ Promover la generación de un espacio de expresión, recreación e investigación para 

las culturas de los pueblos originarios del Perú, en relación con la cultura nacional. 

@ Promover un proceso de tránsito necesario entre una realidad multicultural y la 

construcción de la interculturalidad. 

@ Promover el desarrollo del currículo orientado hacia la interculturalidad por medio de 

la participación de los actores involucrados en la relación formativa (estudiantes, 

docentes, sabios, líderes, padres de familia, comunidad en general). 

@ Reconocer las contribuciones de las culturas de origen que pudieran ser 

incorporadas y aprovechadas para promover el proceso formativo orientado hacia la 

comprensión del vínculo entre la utilidad del saber científico y la aplicación del 

conocimiento tradicional. 

@ Rescatar, a partir del enfoque educativo intercultural, la noción de comunidad y de su 

papel en la construcción de una nueva realidad. 

@ Promover la perspectiva de la acción intercultural en espacios educativos a través de 

la definición de una vocación formativa regional y del establecimiento de un diálogo 

intercultural orientado a beneficiar a las poblaciones que las sustentan. 
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El concepto diálogo intercultural remite a la posibilidad de promover un proceso de 

interlocución y aprendizaje en reciprocidad que favorece las condiciones para la 

integración de saberes derivados de culturas diversas, las cuales se enriquecen unas 

a otras. De esta forma, el proceso educativo debe abrirse a la incorporación de 

elementos culturales diversos. Esta perspectiva se refuerza en la afirmación de 

Edgar Morin, quien sostiene que: ñLas culturas deben aprender las unas de las otras 

y la orgullosa cultura occidental que se estableció como cultura enseñante debe 

también volverse una cultura que aprenda. Comprender es también aprender y 

reaprender de manera permanenteò. 

 

Estos elementos de análisis contribuyen a dar sentido a la idea de la universidad 

como el espacio en que las culturas interaccionan y se alimentan entre sí, para dar 

paso a la síntesis de la unidad en la diversidad. 

 

La universidad, por definición, debe contemplar también la incorporación del saber, la 

experiencia y las manifestaciones culturales acumuladas por los pueblos indígenas; 

saberes y experiencias que durante siglos se han reproducido y han permitido que 

estos sectores de la población se sostengan aun en las circunstancias más adversas. 

Es un objetivo inaplazable incorporar estas experiencias y saberes a las 

preocupaciones de las IES. De esta forma, la universidad estará en condiciones de 

abrirse camino para ofrecer espacios de formación pertinente a más estudiantes con 

estas raíces. 

  

En consecuencia, la instrumentación de la idea de universidad desde la perspectiva 

del enfoque intercultural está orientada por los siguientes propósitos: 

@ Incorporar expresiones lingüísticas y manifestaciones de las culturas y saberes de 

los pueblos indígenas del país, tanto en las funciones sustantivas de la universidad 

como en su inserción en el corpus fundamental de la actividad científica concebida 

desde la perspectiva de la universidad contemporánea. 

@ Facilitar procesos de comunicación propios de las culturas originarias, así como 

proyectar sus conocimientos y valores hacia el resto de la sociedad y del mundo. 

@ Desarrollar una actividad formativa intensa que implique el compromiso del 

estudiante de proyectar un servicio institucional que impulse el desarrollo 

comunitario. 

@ Incorporar actores comunitarios en el proceso de construcción y sistematización del 

conocimiento, en el tratamiento profesional de los problemas y en la búsqueda de 

soluciones. 



CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES - CONAFU 

 
 

  
     16 

 
  

@ Proyectar, a través de la actividad académica institucional, acciones y condiciones 

que favorezcan el reconocimiento de la comunidad científica nacional y mundial del 

saber, filosofía y axiología de las culturas originarias del Perú, fomentando así su 

divulgación y difusión. 

@ Abrir espacios de expresión y comunicación en las diversas lenguas originarias en el 

ámbito universitario para favorecer condiciones que permitan recapitular, sistematizar 

e impulsar procesos de revitalización, consolidación y desarrollo de las mismas, así 

como de la filosofía y cosmovisión de las culturas originarias. 

 

La concepción de un modelo de desarrollo educativo basado en los principios del 

enfoque intercultural debe considerar la importancia de incorporar el conocimiento 

tradicional de los pueblos originarios como parte sustancial del desarrollo integral de 

los individuos, y una estrategia innovadora para convalidar el carácter científico 

práctico de los saberes populares que se derivan de las tradiciones de los pueblos 

indígenas de nuestro país. 

 

En suma, el enfoque intercultural abre nuevas perspectivas para reorientar el 

quehacer de las universidades en nuestro país, ya que éstas deberán 

comprometerse a albergar en su seno la coexistencia y el intercambio de dos 

matrices culturales. Por una parte, la tradición del conocimiento que debe apegarse a 

los cánones del rigor científico (en la perspectiva de las tareas de la educación 

superior convencional), y por la otra, la recuperación del valor de los saberes y 

tradiciones de las comunidades sobre lo que consideran útil saber y mantener en sus 

prácticas culturales, con el fin de enriquecer su proceso formativo y su experiencia 

para enfrentar los retos que demanda el desarrollo nacional y mundial. 

 

La historia de la educación peruana da cuenta de los esfuerzos de los pueblos 

indígenas para hacer valer su derecho a la educación, por demostrar su interés en 

compartir su cultura con otras y para proyectar a través de este derecho la 

posibilidad de construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. 

 

Por consiguiente, la UNIA en cumplimiento de sus  fines declarados en su ley de 

creación (Ley N° 27250), el mandato de la ley de Educación Bilingüe Intercultural 

(Ley 27818) y de la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 

fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú (Ley N° 29735) y otros 

documentos normativos, propone el  currículo de formación docente EIB con enfoque 

intercultural. 
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1.3 Fundamentación del Currículo 

A. Fundamentos Filosóficos. 

Es evidente que hoy en día nos movemos en crecientes procesos de pluralidad 

cultural, étnica y lingüística. El Perú no escapa a esta complejidad y a las 

circunstancias en que se enmarca a nivel mundial: pobreza estructural, 

inestabilidad económica, intolerancia, violencia y deterioro ambiental, etc. Así, la 

interculturalidad se presenta como un proyecto social amplio que intenta construir, 

desde otras bases, un esfuerzo por comprender y valorar al otro, de percibirlo 

como sujeto que impacta, a partir de su relación con la historia, el mundo y la 

verdad, la propia identidad; es decir, como una invitación a introducirse en el 

proceso de la comunicación intercultural. 

 

La educación desempeña un papel fundamental para la consecución de estos 

cometidos. Y la educación intercultural como dimensión de este proyecto social 

amplio se presenta como una vía de transformación individual y colectiva que 

permita acceder a una vida más armoniosa, de mayor respeto a los otros, a sus 

derechos, formas de vida y dignidad. La educación intercultural en Perú, como 

parte de la política educativa actual, se enmarca en el esfuerzo por construir una 

sociedad en que esta diversidad sea valorada como una riqueza. Implica, por un 

lado, la justicia, que debe estar presente en la acción educativa para responder a 

las aspiraciones de todos los habitantes del territorio nacional, con criterios y 

objetivos comunes, y por otro, la equidad, pues la diversidad de posibilidades de 

los educandos es la que orienta la pluralidad de las prácticas y los procesos 

pedagógicos. 

 

La finalidad de la educación intercultural en el Perú  se resume en la tesis que 

postula a la educación en y para la diversidad, no sólo para los pueblos indígenas 

sino para todos los peruanos, a través de los distintos niveles y modalidades del 

sistema educativo, con un enfoque intercultural para todos e intercultural bilingüe 

para las regiones multiculturales del país. 

 

La educación intercultural se postula, de esta manera, como uno de los pilares 

centrales que coadyuvarán para establecer las condiciones idóneas a fin de que el 

sistema educativo y la sociedad peruana combatan la exclusión estructural y 

sistemática, así como la injusticia social. 
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En el contexto actual todos tenemos la oportunidad de comprender que la 

diversidad es el signo de la humanidad y, además, su riqueza. Así, la educación 

tiene un papel determinante en la configuración de la convivencia del mañana, 

pues todos y cada uno de los seres humanos, a la vez que únicos, compartimos 

rasgos esenciales que nos definen como grupo: somos seres sociales que nos 

necesitamos recíprocamente para conformar nuestra identidad, y tenemos la 

posibilidad de vivir en armonía aprendiendo unos de otros en un clima de respeto. 

 

Por tanto, las sociedades actuales requieren de personas que sepan vivir en 

comunidad potenciando sus diferencias, impulsando la aceptación de los demás 

mediante el interés, la valoración, el respeto mutuo y la capacidad para poner en 

cuestión tanto los hábitos, las ideas y las visiones propias como las ajenas. 

 

La educación intercultural coadyuvará al logro de un país unido en la diversidad, 

con una visión pluralista, democrática e incluyente, pues favorece los sistemas 

plurales de pensamiento al comprender que enriquecen nuestras posibilidades, y 

a partir de los cuales pueden construirse distintos procesos y prácticas 

pedagógicas que busquen potenciar en todo momento el desarrollo integral y 

armónico de los individuos, en tanto promueven, profundamente, el derecho a ser 

diferente. 

 

B. Fundamentos Socioculturales.  

Nos ubicamos en un enfoque Intercultural Bilingüe  que tiene como horizonte 

construir  un nuevo estado que permita la participación activa de todo los actores 

sociales y formar una sociedad que fortalezca la unidad en la  diversidad. En tal 

sentido concebimos el proceso de  formación profesional como una  interacción 

entre docentes, estudiantes, líderes, sabios y comunidad en la que se generan  

espacios para el análisis crítico  de las condiciones en las que se desarrollan las 

relaciones interculturales, la reflexión sobre el  rol de los estudiantes en los 

diferentes espacios en que interactúan y la  necesidad de reconocerse como 

sujetos de derecho que deberán cumplir un papel activo en el ejercicio de la 

ciudadanía intercultural. Consideramos que existe una relación intrínseca entre la 

cultura, la lengua, la continuidad de los pueblos y que estos deben de participar de 

manera activa en los diseños de propuestas sociales y educativas orientadas a 

fortalecer esta relación, dada las asimetrías sociales y culturales existentes, por 

ello proponemos  un currículo orientado a reflexionar sobre la diversidad cultural y 

lingüística  del país, diagnosticar la situación de lenguas y culturas en los 
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diferentes aspectos entender la relación  entre territorio y cultura 

consecuentemente  asegurar espacios para expresarse en su lengua materna, 

desarrollar investigaciones, elaborar materiales e instrumentos pedagógicos sobre 

los diferentes aspectos de su cultura. 

 

C. Fundamentos Psicológicos. 

Frente a los tratamientos  de aculturación que viven niños y jóvenes de los 

pueblos indígenas como consecuencia de la globalización tecnológica 

proponemos una currículum que mire a las personas no solo desde sus 

particularidades culturales sino comprender estas características de cada etapa 

de la vida  desde la concepción de la sociedad donde esta persona se 

desenvuelve, es decir  según  las normas y valores que posee el pueblo y  de   

cómo la familia y el grupo social, son los que intervienen en el desarrollo de la 

personalidad para la construcción de su identidad  y  afirmación cultural, sin  que  

eso  conlleve  a  la negación de las psicologías contemporáneas  y potenciar a los 

que aspiran a ser maestros en  EIB  todo  conocimiento  cognitivo (el desarrollo 

intelectual en cada edad) , sensitivo motor, desarrollo corporal, el lenguaje, las 

formas de comunicación además de   explicar el desarrollo de la persona indígena   

en un entorno natural en completa armonía con los seres espirituales. 

 

D. Fundamentos Pedagógicos 
 

La EIB se entiende como el conjunto de procesos pedagógicos intencionados que 

se orientan a la formación de personas capaces de comprender la realidad desde 

diversas ópticas culturales y de intervenir en procesos de transformación social 

que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. Esto supone tanto el 

conocimiento profundo de la lógica cultural propia como el de lógicas culturales 

diferentes. Esta doble vertiente impone a la EIB dos tareas esenciales y 

estrechamente vinculadas. 

 

La primera consiste en lograr que todos los alumnos alcancen los objetivos 

educativos nacionales y asegurar el acceso y permanencia en todos los niveles 

del sistema educativo. Ello implica realizar acciones para que los grupos sociales 

con mayor rezago educativo alcancen los objetivos planteados; así también, 

replantear dichos objetivos para que además de comprometerse con las 

demandas nacionales, respondan a las necesidades y características culturales 

de cada grupo. Se trata de una educación de calidad con pertinencia y equidad. 
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La segunda, implica replantear la relación con los otros e involucrar en este 

proceso a los actores de la educación. Ello supone reconocer la propia identidad 

cultural como una construcción particular de lo cultural y, por tanto, aceptar la 

existencia de otras lógicas culturales igualmente válidas, intentar comprenderlas y 

asumir una postura ética frente a ellas. No es una tarea sencilla, requiere de un 

diálogo entre culturas que generalmente es conflictivo. 

 

No obstante, ese diálogo puede convertirse en un espacio de encuentro 

productivo en tanto que abre la posibilidad de reelaborar la lógica cultural propia. 

Para llevar a cabo lo anterior es necesario implementar el proceso de conocimiento, 

reconocimiento y valoración, enunciado en el presente currículo. En términos 

educativos este proceso también está marcado por tres ámbitos, que se describen a 

continuación: 

 

@ Epistemológico o del conocer 

En el plano educativo, este ámbito supone reconocer el carácter relativo de los 

conocimientos de la cultura propia, comprender conocimientos procedentes de 

otras tradiciones culturales y sentar las bases para la articulación y/o 

confrontación de conocimientos de diversas culturas. Si al relativizar los 

conocimientos de la cultura propia se reconoce su carácter histórico, entonces es 

necesario diseñar estrategias que permitan situar a los individuos como 

creaciones de pueblos y épocas históricas específicas. En ese sentido, resulta 

indispensable que se logre un aprendizaje sólido de esos saberes, pero también 

que se comprenda que éstos constituyen sólo una de las formas posibles de 

interpretar la realidad. 

 

De acuerdo con lo anterior es necesario ofrecer a los sujetos oportunidades para 

conocer lo que a lo largo de la historia han generado culturas diferentes de la 

suya. Se trata de acceder a esas tradiciones como formas particulares de 

entender el mundo que, no obstante las diferencias con la cultura propia, son 

igualmente válidas en tanto que constituyen el conjunto de conocimientos, valores 

y creencias que dan sentido a la existencia de un pueblo y, por tanto, a la vida de 

las personas que lo integran. Ello implica rebasar las propuestas educativas 

centradas casi exclusivamente en la tradición cultural de Occidente, para dar 

entrada a conocimientos, valores, formas de organización, entre otros aspectos, 

de otras culturas, en particular de los pueblos originarios del Perú. 
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Ambas tareas, la relativización de la cultura propia y el conocimiento de las 

culturas ajenas, son acciones concurrentes: no suceden de manera independiente 

una después de la otra, sino que al ocurrir una, impulsa la segunda, y viceversa. 

Se trata de un diálogo en sentido amplio, en que los conocimientos y valores 

ajenos son, en principio, tan válidos y tan cuestionables como los propios. Por 

tanto, este diálogo intercultural, en su dimensión cognitiva, implica confrontar 

tradiciones culturales propias y ajenas; busca ser un espacio de reflexión en que 

las concepciones del otro puedan ser comprendidas, y las propias, reelaboradas y 

enriquecidas a partir de las primeras. Estas afirmaciones tienen dos implicaciones: 

 

Å Los conceptos fundamentales de las ciencia y las metodologías derivadas 

necesitan ser contrastadas y enriquecidas con otros conceptos y modelos 

provenientes de las culturas para encontrar la lógica en los diversos temas de 

la ciencia. Es necesario analizar y sacar a la luz los etnocentrismos para 

liberar a cada una de las ciencias de una mirada deformante e innecesaria. 

Å  Las culturas indígenas han aportado conocimientos, definiciones y nuevos 

conceptos, fundamentales para la llamada ciencia moderna.  

 

Es el caso de la herbolaria, la astronomía, los tipos de suelo, los ciclos lunares 

y sus relaciones con el trabajo humano, etc. Pero quizá la contribución más 

relevante haya sido el ampliar el horizonte de las posibilidades lógicas y de 

rutas alternas para conocer el mundo en que se habita. 

 

@ Ético-político o del elegir 

Como mencionamos en el marco conceptual, las relaciones interculturales 

rebasan el conocimiento de diversas culturas y suponen tomar decisiones 

frente a la diversidad. En su dimensión ética, estas relaciones implican una 

toma de postura ante las diversas culturas, los pueblos y los individuos que las 

configuran. Esto, en el plano educativo, requiere de una formación ética. En 

efecto, un requisito para educar con miras a la interculturalidad es una 

educación ética, es decir, una educación en y para la responsabilidad. Alguien 

es responsable cuando es capaz de elegir de manera autónoma entre diversas 

alternativas; para ello es necesario desarrollar la capacidad de pensar y actuar 

autónomamente, con base en criterios de justicia y equidad. También implica la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde una 

postura responsable. 
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La formación ética supone el desarrollo, entre otros factores, del juicio moral y 

la comprensión crítica, capacidades que favorecen el conocimiento desde 

diversos puntos de vista, su confrontación y la toma de postura ante ellos. El 

propósito es formar individuos para que, lejos de imponer los valores propios 

sobre los ajenos, sean capaces de participar de manera autónoma en diálogos 

interculturales que faciliten la construcción de valores compartidos a fin de 

lograr la convivencia armónica y la justicia. 

 

La educación ética no puede prescindir de la experiencia. Por ello se busca que 

el ambiente educativo y en el aula, a través de la experiencia diaria de 

convivencia, favorezca mediante el diálogo la valoración de la diversidad y se 

enriquezcan las identidades propias. 

 

Significa que las personas, a través de la educación ética, desarrollen sus 

capacidades de pensamiento crítico, y que aprendan a aplicar éstas tanto en la 

historia personal como en la colectiva, a fin de mejorarlas. Por último, no se 

trata de quedarse en el ámbito del razonamiento y la opinión sino de que 

nuestra conducta sea un reflejo de nuestra forma de pensar. 

 

@ Lingüístico o de la comunicación 

La cuestión lingüística para la educación intercultural implica varios estadios 

para el conocimiento, el reconocimiento y la valoración de las lenguas 

indígenas, que va, desde la sensibilización al bilingüismo o multilingüismo. 

 

Abordar estos conceptos en su dimensión social, remite a pensar en sujetos 

que por situaciones históricas de contacto tienen la necesidad de hablar dos o 

más lenguas, es decir, ser bilingües o multilingües. Por bilingüismo se entiende 

el uso equilibrado de dos sistemas lingüísticos con competencias 

comunicativas semejantes. 

 

La EIB se inscribe en un modelo de bilingüismo que es de mantenimiento, 

revitalización y desarrollo de las lenguas indígenas. 

 

Privilegia la situación sociolingüística de la región amazónica y el derecho a ser 

educado en la lengua materna. La EIB busca la formación de un bilingüismo 

equilibrado al echar mano de la competencia bilingüe individual para alcanzar, 
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equitativa y aditivamente, destrezas comunicativas tanto en la lengua materna 

como en la segunda, atendiendo a todos sus componentes: expresión oral, 

lectura, escritura y reflexión sobre la lengua. En términos sociales, este tipo de 

bilingüismo intenta superar la situación de diglosia en que conviven los idiomas 

indígenas en relación con el español, es decir, trascender el aminoramiento 

social funcional y el uso restringido al que han sido relegados. 

 

Por consiguiente, la EIB se propone como idea central promover el uso y la 

enseñanza de las lenguas. 

 

La lengua materna corresponde a la que el niño aprende durante sus primeros 

años de vida en el hogar, en contacto con su madre o con quien se encargue 

de su crianza. Ésta constituye la lengua de comunicación en la familia. Por sus 

características, la lengua materna cumple con funciones educativas, afectivas, 

sociales, etc. Mediante ésta, niñas y niños codifican su entorno, nombran las 

cosas, comprenden el mundo que los rodea, conocen la visión del mundo 

respecto de su cultura, pueden comunicarse con sus pares y mayores, así 

como integrarse a su cultura y comunidad. La educación en una segunda 

lengua corresponde a la que se adquiere después de la lengua materna. En el 

contexto indígena por lo regular corresponde al español, que, además, es la 

lengua franca: la de uso común entre los distintos grupos etnolingüísticos del 

país. 

 

La EIB se adaptará a las realidades sociolingüísticas de las comunidades 

educativas. Aunque existen tantas opciones para trabajar la cuestión lingüística 

como comunidades educativas, es necesario definir directrices que abarquen 

desde la valoración y el respeto por todas las lenguas habladas en nuestro 

territorio, hasta el bilingüismo equilibrado y el multilingüismo eficaz. Para ello: 

 

@ Las comunidades educativas indígenas deberán estimular, fortalecer y 

desarrollar la práctica de las lenguas maternas, utilizadas como 

vehículo de comunicación y enseñanza, así como materia de 

aprendizaje. Si la lengua materna es indígena, el español se 

aprenderá como segunda lengua desde el ingreso al nivel preescolar y 

a lo largo de toda la educación básica. Si la lengua materna es el 

español en un contexto indígena, se enseñará la lengua indígena 

como segunda lengua para su valoración y aprendizaje. 
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@ El desarrollo del bilingüismo con lenguas indígenas también 

privilegiará la dignificación de las lenguas minoritarias con la 

promoción de su uso comunicativo y funcional, de manera que 

trasciendan del espacio privado al público, lo que significa la 

revitalización de todos sus componentes. 

@ En contextos monolingües en español, la orientación del bilingüismo 

partirá de la sensibilidad lingüística hacia la valoración de los idiomas 

indígenas. Éstos, así como las lenguas extranjeras, serán susceptibles 

de ser aprendidos por los individuos de acuerdo con las necesidades 

del contexto. 

@ Deberá considerarse el resultado de la interacción de las lenguas, 

tanto del español como de las lenguas indígenas, en los múltiples 

contextos que conforman nuestro país: sus matices y variantes. Los 

educandos aprenderán, en tal caso, a valorar la diversidad de estos 

usos, al mismo tiempo que estarán preparados para interactuar y 

expresarse de manera eficaz en situaciones formales e informales. El 

desarrollo lingüístico y comunicativo preparará a los educandos para 

transitar hacia la pluralidad. 

@ Cuando la situación lingüística de la comunidad educativa involucre 

más de dos lenguas, será necesario establecer estrategias (talleres, 

grupos de estudio, clases especiales) que permitan a cada educando 

conocer, usar y analizar su lengua materna como parte de sus 

derechos lingüísticos y constitucionales, además de fortalecer el 

castellano como lengua franca (vehículo de comunicación) y materia 

de aprendizaje. 

 

Como puede advertirse, la cuestión lingüística tiene como meta el 

bilingüismo equilibrado y el multilingüismo eficaz. Las directrices 

enunciadas constituyen los pasos necesarios para alcanzar dicha meta. 

 
 
 

 

 

 

1.4  Marco Estratégico Direccional 

1.4.1 Propósitos Formativos:  

A. Visión. 
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Ser una unidad  académica, intercultural especializa; altamente calificada en 

la formación de profesionales con enfoque intercultural bilingüe; que acredita 

programas EIB y promueve  el diseño y desarrollo de políticas  educativas y 

socioculturales, que se originan en el reconocimiento y valoración de la  

diversidad biológica, cultural y lingüística del país, y contribuyen al buen vivir 

de los pueblos. 

 

B. Declaración de Principios. 

- Principio de Relacionalidad: 

Se refiere a que todo está relacionado con todo, es decir el hombre con la 

naturaleza y las deidades. Para el hombre andino amazónico desligarse 

del conjunto de la naturaleza significa prácticamente firmar su propia 

sentencia de muerte. Como menciona J. Estermann: ñEste principio 

afirma que todo está de una u otra manera relacionado (vinculado, 

conectado) con todoò. La relacionalidad como principio trascendental se 

manifiesta en todos los niveles y de las más diversas maneras. 

 

- Principio de Correspondencia:  

Los diferentes tipos de relaciones (complementariedad, reciprocidad, 

correspondencia) como también la significación del calendario agrario nos 

revelan un rasgo elemental del pensamiento andino amazónico que 

podr²amos llamar el ñprincipio de correspondenciaò: El orden c·smico y el 

orden humano corresponden mutuamente e interfieren de diferentes 

maneras, como se menciona en la cita: ñQue los distintos aspectos, 

regiones o campos de la realidad se corresponden de una manera 

armoniosaò. 

 

- Principio de Complementariedad:  

Todo lo que existe coexiste. Es decir nada existe separado sino coexiste 

con su complemento específico. Como menciona J. Estermann y Peña 

Cabrera. ñEl principio de complementariedad significa que a cada ente y 

cada acción corresponde un complemento (elemento complementario) 

que de estos reci®n hace un todo integralò. Todo tiene su complemento y 

entre los elementos complementarios de un todo único ninguno es inferior 

ni superior a otro.  Por ejemplo, la autoridad comunal dentro del mundo 

andino y amazónico, que cumple un mandato comunal, no es superior a 
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los demás miembros de la comunidad, ni los comuneros son inferiores a 

ella. 

 

- Principio de Reciprocidad:  

Según nuestra cosmovisión andina amazónica, el hombre o la mujer da 

sabiendo que va a recibir. Es decir, todo lo que haga un ser humano, sea 

bueno o malo, con respecto a otro o a la comunidad, será retribuido y 

correspondido por ese ser humano o la comunidad, es decir: ñEste 

principio no solo compete a las interrelaciones humanas (entre personas 

o grupos), sino a cada tipo de interacción, sea esta intra-humano, entre 

hombre y naturaleza, o sea entre hombre y lo divinoò. 

 

C. Misión. 

Unidad académica, especializada en la formación  profesional con enfoque 

intercultural bilingüe que garantiza el bienestar de la comunidad universitaria 

y promueve entre todo sus miembros el fortalecimiento de su  identidad 

cultural,  el compromiso con sus pueblos  y el respeto al derecho de ser 

diferente.  Genera alianzas estratégicas con los líderes, sabios,  

organizaciones indígenas  y organismos nacionales e internacionales  para 

lograr estos fines y para desarrollar propuestas que contribuyan al buen vivir 

de los  pueblos. 

 

D. Objetivos Estratégicos. 

LINEAMIENTO DE ACCIÓN 1: Formación profesional del docente 

investigador EIB con enfoque intercultural. 

OBJETIVO 1: Formación académica intercultural bilingüe de calidad al 

servicio de la diversidad  cultural y lingüística. 

OBJETIVO 2: Practicar una investigación educativa que fortalezca la EIB y 

el buen vivir de los pueblos. 

OBJETIVO 3: Desarrollar programas que generen  impacto, crecimiento y 

fortalecimiento de la EIB, así como la difusión cultural y lingüística de los 

pueblos, en armonía con las comunidades, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, contribuyendo al buen vivir de los 

pueblos. 

 

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN  2. Modelo de gestión participativa. 
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OBJETIVO 4: Diseñar e implementar un sistema de gestión administrativa 

holística  en red con participación de la comunidad  académica en sus 

procesos de planeamiento, implementación, control y evaluación. 

 

LINEAMIENTO DE ACCIÓN 3: Bienestar de la comunidad académica 

como condición necesaria para construir un modelo de EIB. 

OBJETIVO 5: Generar el bienestar de la comunidad académica 

(estudiantes, docentes, líderes, sabios, comunidad, cooperación técnica 

etc.) para ello se preocupa en satisfacer las necesidades básicas 

(alimentación, salud, vivienda, deporte, eventos culturales, transporte, 

recursos educativos y otros.) como condición indispensable para el 

funcionamiento adecuado a las actividades de formación, investigación, 

producción, proyección a la comunidad, deporte, y difusión de la diversidad 

cultural y lingüística. 

 

LINEAMIENTO DE ACCIÓN 4: Modelo de campus académico en 

armonía entre la cultura y el ambiente. 

OBJETIVO 6: Desarrollar un modelo ejemplar (Plan Director ecológico) de 

organización espacial de la infraestructura y equipamiento, para el 

funcionamiento adecuado a las actividades de formación, investigación, 

producción, proyección a la comunidad y deporte, mejorando y 

manteniendo los ciclos ecológicos sosteniblemente. 

 

LINEAMIENTO DE ACCIÓN 5: Apertura de la unidad académica a nivel 

regional, nacional e internacional. 

OBJETIVO 7: Lograr una apertura de la Unidad Académica a la 

comunidad nacional e internacional, como espacio de intercambio de ideas 

y propuestas para el desarrollo de la EIB y el buen vivir de los  pueblos y 

ecosistemas amazónicos. 

 

1.4.2 Ejes Curriculares y Temas Transversales: 

A. Ejes Curriculares. 

a. Interculturalidad. 

Está solo se puede concebir en relaciones de igualdad entre pueblos y 

culturas. Solo es posible en el proceso de enjuiciamiento crítico y de 

superación, las relaciones asimétricas y de inequidad en los procesos 
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económicos, sociales, culturales y políticos, especialmente en el 

proceso de afirmación de relaciones sociales de educación democrática.  

b. Respeto a la Naturaleza. 

Contribuir a la protección y conservación de los recursos naturales sin 

alterar el medio ambiente, desde la cosmovisión de los pueblos 

indígenas. 

 

c. El Buen Vivir. 

El buen vivir asociados a los principios de querer bien, aprender bien, 

hacer bien y convivir bien: espléndida existencia o ñvivir bienò. Es un 

producto del sentir y pensar equilibrado o complementariamente 

proporcionales, es una categoría en permanente construcción que 

implica el conocimiento, los códigos de conducta en relación con los 

entes espirituales con el entorno natural y social. 

 

d. Compromiso Sociocultural y Derechos Indígenas. 

Es evidente que nos encontramos frente a una colonialidad del saber 

por ello asumimos la valoración y respeto de las diversas maneras de 

ver el mundo y las formas diversas de conocimiento propias del 

conocimiento de las culturas indígenas en arte, cosmovisión, ciencia, 

filosofía de las diversas culturas y respeto a los derechos indígenas. 

 

e. Cultivo de Valores. 

Contribuir a cultivar valores éticos y morales en la sociedad en el marco 

del buen vivir, procurando despertar un espíritu cívico activo y 

participativo entre los futuros profesionales, atendiendo con mayor 

énfasis el desarrollo personal y profesional de los mismos. 

 

B. Temas Transversales. 

Es un imperativo que la Facultad de Educación Intercultural y 

Humanidades, por ende, la Universidad utilice todos sus esfuerzos para 

afianzar la identidad personal, cultural, institucional y social de sus 

estudiantes, así como poner en práctica todos los conocimientos científicos 

y las sabidurías indígenas  adquiridos, coadyuvando para ello la labor 

organizada, planificada y en el acto educativo del docente, promoviendo 

las investigación y el fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüístico 

de la amazonia. 
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a. Ciudadanía Intercultural: 

Esto implica implementar en nuestro enfoque, cambios sustanciales en 

lo que se refiere a la conformación de la Política, de sus Instituciones y 

de sus leyes. No se trata s·lo de integrar al ñotroò considerado como 

ñindividuoò, al estilo de la ñdemocracia liberalò, sino al reconocimiento de 

los ñderechosò de los ñgrupos culturalesò, lo cual no anula la ñvida 

democr§ticaò, pero s² cambia las reglas del juego democr§tico. Esta es 

una primera condición sobre la que se debe estar de acuerdo para que 

sea posible la ñciudadan²a interculturalò. En este sentido, la ñtoleranciaò 

liberal a la diversidad no es una virtud suficiente para posibilitar la 

construcción de una ciudadanía que implique diversas pertenencias y 

compromisos ciudadanos. 

 

b. Conciencia Ambiental:  

La Amazonía no es sólo una colectividad vegetal, es más que eso, es 

también una comunidad de espíritus que fortalecen y ovillan la vida de 

los humanos y la naturaleza. El hombre cría la naturaleza, pero también 

se siente criado por ella; acá los humanos vivimos empatados con este 

mundo y aprendemos en diversos espacios y en su momento adecuado. 

Así, si en el camino, la persona toma el extracto de una planta del 

monte con sus respectivas dietas, y si empata con la planta, aprende los 

diversos secretos de la sanación del monte. 

c. Identidad Cultural:  

Existe una identidad cultural que emerge de una profunda relación con 

el entorno, con la Madre Tierra, con el lugar que habitamos. De ella 

nace una forma de vida, un idioma, las danzas, la música, la vestimenta, 

etc. También existe una identidad natural, que emerge de la 

complementación con la comunidad de la vida. 

Es importante saber quiénes somos. Como afirman las comunidades 

indígenas, ñdebemos reconocernos, esclarecer nuestras ra²ces, 

recuperar nuestra identidad cultural de herencia ancestral, fortalecerla y 

mantenerla; ya que un pueblo sin conciencia es un pueblo explotado o 

que f§cilmente se deja explotarò. 

 

El retornar a la Identidad no implica un retroceso, significa recuperar la 

memoria y la historia en el tiempo presente para proyectarnos hacia el 
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futuro; pues seguir caminos ajenos o ser repetidores de lo que otros 

siguen lleva a una constante frustración, como ha sido hasta ahora para 

las comunidades ancestrales. 

 

d. Educación Intercultural Bilingüe: 

Los pueblos indígenas originarios proponen una educación intercultural 

bilingüe, que permita el conocimiento de la cultura occidental y la 

valoración de su propia cultura a través de la enseñanza de las formas 

de relación comunitarias, las ceremonias y la cosmovisión propia. En la 

educación occidental, el proceso educativo se disgrega; teoría por un 

lado y práctica por otro (si es que alguna vez se llega a practicar lo 

aprendido). En la educación comunitaria el proceso es uno solo, se 

enseña y se aprende a la vez, porque las condiciones para el maestro 

son diferentes de las condiciones para el niño, que al participar en la 

ceremonia o en la actividad de grupo, está viviendo ese pensar-

haciendo y aprender-haciendo. 

 

 

II. DIAGNÓSTICO. 

 

2.1. Contexto situacional. 

Las demandas de la sociedad actual exigen permanente formación y aprendizaje por 

parte de los profesionales en general, más aún de aquellos que se desempeñan en 

el ámbito educativo. En tal sentido, el alto nivel académico que ofrezcan las 

instituciones formadoras será una condición para avanzar hacia el logro de servicios 

educativos de calidad. 

 

Otra condición es tener en cuenta los resultados de las múltiples investigaciones que 

existen sobre la formación inicial del profesorado, lo que ayuda a identificar carencias 

y proponer alternativas desde el campo curricular, para su atención o modificación. 

En virtud de ello, se presenta algunos hallazgos con respecto al desarrollo curricular. 

 

Realidad Educativa 

Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 mostraron que los alumnos y alumnas 

tenían dificultades para comprender los textos que leen. En Sexto Grado de Primaria, 

es decir, inmediatamente antes de acceder a la Secundaria, sólo el 12,1% de los 
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estudiantes peruanos se encontraba en el nivel suficiente en cuanto al desarrollo de 

las capacidades evaluadas. 

 

El análisis de los resultados llevado a cabo por la Unidad de Medición de la Calidad 

(UMC), concluía que un porcentaje muy alto de la población escolar solo podía 

realizar tareas lectoras vinculadas con un nivel literal de comprensión, en desmedro 

de alcanzar los niveles inferencial y crítico. A partir de dichos resultados se 

estableció una serie de medidas para mejorar los niveles de lectura en los 

estudiantes peruanos. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2008, a cargo también de la UMC, esta 

vez con el objetivo de conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes de 

segundo grado de primaria en las competencias de comprensión de textos escritos y 

lógico matemática - sentido numérico. Evaluó también, en las instituciones 

educativas que implementan el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) la 

comprensión de textos escritos en cuarto grado de primaria en las lenguas 

originarias: Quechua Cusco Collao, Aimara, Shipibo Konibo y Awajun, como primera 

lengua, y en Castellano, como segunda lengua. Adicionalmente, en las instituciones 

educativas que implementaban el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

en otras lenguas se evaluó la comprensión de textos escritos en cuarto grado de 

primaria en Castellano como segunda lengua. 

 

En lo que a comprensión de textos se refiere, la ECE 2008 midió los procesos de 

construcción de significados que se desarrollan al leer diferentes tipos de textos. 

 

La Evaluación Censal de Estudiantes 2008 arrojó como resultados que el 16,9% se 

ubica en el nivel 2, es decir, aquellos que alcanzan los logros esperados. Mientras 

que un 53,1% está en el nivel 1, referido a aquellos estudiantes que están en 

proceso de logro. El 30% restante se ubicó por debajo del nivel 1, relacionado con 

los estudiantes que no alcanzaron todos los aprendizajes. Ello indica que un 83,1% 

de la población estudiantil en segundo grado de primaria durante el 2008 aún no 

alcanzaba los resultados que se espera obtenga al concluir sus estudios. 

 

Asimismo, el 22,5% de la población estudiantil ubicada en zonas urbanas obtuvo el 

nivel 2 y sólo un 5,5% de aquellos que se encuentran en zonas rurales alcanzó este 

nivel. En cuanto al nivel 1, en zonas urbanas, los estudiantes lograron un 58,5% y los 

de zonas rurales, el 41,9%. En cuanto a aquellos que se ubican por debajo del nivel 

1, en las zonas urbanas se halló un 19,0% y en zonas rurales el 52,6%. 
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La UMC reportó como hallazgo de la Evaluación Censal de Estudiantes 2008 el 

hecho de que los estudiantes, en lo que a comprensión de textos se refiere, leen 

oraciones de diferente nivel de complejidad, aunque estas tareas corresponden sólo 

a aprendizajes iniciales de la lectoescritura. Asimismo, comprenden localmente 

textos de mediana extensión y realizan tareas de comprensión global en textos muy 

breves. 

 

Esta realidad demanda una mayor preparación por parte de los profesores en 

general y, en particular, de aquellos que se preparan para desempeñarse en 

contextos bilingües principalmente en la Amazonía peruana en la que coexisten 

varias lenguas originarias; de manera que puedan contribuir a la superación de las 

dificultades que presentan los alumnos tanto en zonas rurales como urbanas. 

 

Gestión institucional de Instituciones de Formación Docente. 

Más del 50% de directores generales de los Institutos de Educación Superior 

Pedagógicos (IESP) públicos, desempeña el cargo a través de la modalidad de 

encargatura, condición que genera inestabilidad en la gestión institucional. 

 

Los resultados de las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación indican 

que la mayoría de instituciones tiene un nivel satisfactorio en la gestión institucional, 

dado que su estilo es organizado, participativo y cuentan con los documentos que la 

sustentan consensuados con los actores educativos. No obstante, se ha identificado 

limitaciones en la gestión y supervisión pedagógica en las aulas, así como en la 

implementación de infraestructura y recursos educativos, evidenciada en: 

@ Laboratorios de Computación e Informática con equipos obsoletos, cuyo uso es 

limitado, impidiendo su empleo como herramienta pedagógica para el desarrollo 

de las competencias en los estudiantes y su aplicación en las diversas sesiones 

de aprendizaje de las áreas. 

@ Bibliotecas con escasa bibliografía actualizada y deficiente servicio de atención al 

usuario. 

 

La gestión en las facultades de Educación de las universidades no escapa a esta 

realidad, no cuentan con laboratorios educativos, centro de recursos, talleres de 

producción de materiales, a lo mucho, tienen acceso a  los laboratorios de cómputo e 

informática. 
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Las bibliotecas de las universidades no cuentan con suficiente material bibliográfico 

actualizado, los pocos ejemplares con que cuentan privilegian una forma de concebir 

el mundo en desmedro de otras. 

Las facultades de Educación de las universidades, parecen haber renunciado a su 

función investigativa, con ello a su función de extensión y proyección universitaria; 

limitándose solo a la función formativa; lo que conlleva a la acción rutinaria de sus 

docentes; como resultado docentes con serias deficiencias investigativas, que no 

vinculan la teoría con la práctica; por consiguiente su labor pedagógica se resume en 

la rutinaria repetici·n de conocimientos ñadquiridosò en la formaci·n profesional, m§s 

no en la construcción permanente de conocimientos a través de la investigación y 

luego puesto en práctica y convertir esto en una constante, es decir, en un proceso 

cíclico de la investigación, a la práctica, es decir, vincular la teoría con la práctica.  

 

Desempeño docente 

El Dr. Luis Piscoya, en el informe que hace para la IESALC ï UNESCO (2004) al 

respecto, dice: 

 

ñEn los medios pedag·gicos peruanos ligados al Ministerio de Educaci·n, en las 

Facultades de Educación y en los sindicatos magisteriales existe una concepción que 

sostiene que el docente principalmente debe estar formado en el cómo enseñar y 

subsidiariamente en el qué enseñarò. 

 

ñExiste tensi·n entre el ejercicio de la docencia por profesionales con formaci·n 

pedagógica y por profesionales de otras especialidades. Esta discrepancia se 

produce al reconocer que los maestros tienen una deficiente formación en las 

materias de su especialidad. Lo cual atenta contra el reconocimiento de la docencia 

como profesión. Para resolver esta tensión es necesario cambiar radicalmente el 

sistema de formación docente. 

 

Modelo pedagógico 

Un estudio desarrollado por la OREAL-UNESCO y PROEDUCA GTZ en el 2003, 

sobre el estado del arte de la Formación Docente en nueve países de la región, entre 

los que se encuentra el Perú, señala la preeminencia de una lógica academicista en 

la formación docente, en muchos casos de espaldas a las necesidades del sistema. 

En este sentido se plantean nuevas exigencias en el currículo de Formación Inicial 

de los docentes. 
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En la misma línea el Consejo Nacional de Educación afirma que: 

 

La formación docente atraviesa serios problemas que no se limitan a la existencia de 

una desorbitada cifra de egresados de la carrera, ni al poco control de la oferta, sino 

que el problema abarca el desfase histórico del modelo de enseñanza que prevalece 

en la educación básica con respecto del desarrollo de la pedagogía a nivel mundial, 

así como en la deficiente formación profesional, que perpetúan una enseñanza 

basada en el copiado, el dictado y la repetición. 

 

Frente a ello, el modelo pedagógico que se propugna a través de la aplicación de 

este currículo, revalora la formación de la persona humana que implica la formación 

ciudadana, ética, democrática, responsable, solidaria, capaz de promover una cultura 

de vida y de respeto a la diversidad, con capacidad de discernimiento y sentido 

crítico, en constante búsqueda de alternativas para la solución de problemas, 

favorece el trabajo en equipo, la articulación entre la práctica y la teoría, promueve la 

reflexión permanente del accionar del docente en el campo educativo, características 

claves para desenvolverse con éxito en el contexto social y aportar al desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

Investigación e innovación. 

Los procesos de evaluación realizados por el Ministerio de Educación desde el año 

2004 en las instituciones de Formación Inicial Docente, si bien han evidenciado 

experiencias exitosas de investigación vinculadas a la práctica y a la generación de 

proyectos de desarrollo local, también han identificado alto porcentaje de 

instituciones con escasa producción de investigaciones. 

 

Los docentes formadores encargados de impulsar esta área, en su mayoría no 

desarrollan suficientes trabajos de investigación con fines de mejoramiento 

pedagógico e institucional y limitan su uso como herramienta para generar 

conocimiento e innovación. 

 

Carrera Profesional de Educación Primaria Bilingüe 

La Carrera Profesional de Educación Primaria Bilingüe propone un Diseño Curricular 

que promueve: 

 

@ La formación integral de los estudiantes tanto en lo personal, profesional-

pedagógico como en lo sociocomunitario. 
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@ El cuidado necesario a los aspectos académico-formativos requeridos para un 

desempeño idóneo, pertinente y de calidad por parte de los futuros docentes. 

@ El desarrollo de las competencias requeridas por los estudiantes como personas 

y futuros profesionales. 

@ El enfoque comunicativo funcional para el desarrollo de las habilidades 

lingüístico-comunicativas referidas a la comprensión lectora, el discurso oral y el 

proceso de la escritura en L1 y L2. 

@ El dominio de un idioma originario  

@ El dominio del Castellano como segunda lengua. 

@ Una evaluación que incide en el desempeño de los estudiantes. 

@ La evaluación del perfil de ingreso, proceso y egreso, cuyos resultados 

contribuyen a la detección y tratamiento de la problemática que pudiese 

presentarse en alguna de las dimensiones. 

@ La atención a la diversidad e inclusión. 

@ La flexibilidad para la diversificación de acuerdo con las necesidades del 

contexto. 

@ El diseño, creación y uso de material didáctico para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

@ El desarrollo de la interdisciplinariedad y el trabajo por proyectos. 

@ El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

@ El uso de la Informática como respuesta a un mundo globalizado. 

@ Conocimiento de la metodología para la atención a aulas multigrado y 

unidocentes. 

@ El dominio de la investigación acción participativa IAP como medio para mejorar 

su desempeño docente y transformar la realidad educativa; es decir docente 

investigador. 

 
En las decisiones para elaborar el currículo de la Facultad de Educación Intercultural 

y Humanidades se consideró el diagnóstico sociolingüístico y socioeducativo. La 

región de Ucayali se caracteriza por ser multiétnica, pues la presencia indígena es 

significativa, tal como manifiesta el cuadro Nº 01  

 
 
 

Cuadro Nº 01. 
Población indígena amazónica en la Región Ucayali 

PROVINCIA POBLACIÓN TOTAL % 
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Total   331 824 7,72 

Coronel Portillo 260 386 4,4 

Atalaya 32 106 36,3 

Padre Abad 36 504 0,07 

Purús 2 828 48,9 

Fuente: Chirinos 2001/Elaboración: Equipo CILA 

 

 

Aspecto Ecológico 

Las sabidurías ancestrales y colectivas son la piedra angular de los pueblos.  En ella 

está la memoria colectiva que ha permitido interactuar con la naturaleza que los rodea 

formando una sola unidad. Y están las sabidurías, los conocimientos, recursos 

biogenéticos,  las manifestaciones culturales, que les ha permitido tener la oportunidad 

de lograr la sostenibilidad humana y ambiental  por siglos hasta nuestros días. La 

riqueza material  y espiritual son herramientas fundamentales  en el mantenimiento y 

mejoramiento de su calidad de vida y bienestar. 

 

Los pueblos indígenas de la cuenca amazónica no se oponen al desarrollo, tampoco a la 

investigación o al descubrimiento  de nuevas alternativas  de continuidad para la 

humanidad, pero exigen el respeto  a las formas de vida, a la diversidad sociocultural,  

sus sabidur²as y su existencia. El concepto y las pr§cticas del llamado ñDesarrollo 

sostenibleò  no incluyen adecuadamente la visi·n que ancestralmente han practicado  

material y espiritualmente en profunda sincronía con la naturaleza.  

 

Aspecto Económico 

La evolución de la economía peruana muestra, que las políticas económicas 

implementadas por los diferentes gobiernos de turno,  expresan una ausencia de 

estrategia de desarrollo sostenible, que logre elevar el bienestar de los peruanos. La 

situación de pobreza y la extrema desigualdad en la distribución de la renta nacional es 

una característica de la sociedad peruana que han intentado resolverse utilizando 

diversos modelos de política económica en el marco de la evolución capitalista de la 

economía. Sin embargo, estas políticas si en algo se han caracterizado son en su 

fracaso como medios para resolver los problemas nacionales. 

 

Aspecto Social 
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La región Ucayali depende de actividades principalmente extractivas (madera, pescado), 

que a su vez, generalmente, produce una relativa bonanza económica por temporadas. 

Entonces la perspectiva económica de los pobladores son desalentadoras cuyas 

consecuencias se reflejan, por ejemplo, en el informe1 elaborado por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI): El departamento de Ucayali registra el mayor porcentaje de madres 

adolescentes y niños con anemia del país. El sector social más golpeado por la pobreza 

y pobreza extrema son las comunidades indígenas, que se encuentra a su suerte, lejos 

de la ayuda del estado.  

 

Aspecto Cultural 

La inversi·n masiva del estado  y de las empresas privadas  en el ñdesarrolloò de la 

Amazonía, han generado  cambios socioculturales irreversibles para los pueblos; como 

por ejemplo han sido arrebatados de sus tierras, recursos naturales, identidad, 

sabidurías ancestrales, espiritualidad, como el mayor patrimonio heredado de sus 

ancestros y que son transmitidas a las nuevas  generaciones. Hoy en día sus territorios 

son islas y van de poco perdiendo sus potencialidades y algunos de ellos pasan a vivir 

en diversas realidades; como: i) Comunidades y poblaciones indígenas viviendo en 

centros urbanos, en los cuales no reciben ningún beneficio social del Estado por ser 

indígena. ii) Pueblos y comunidades viviendo en las cercanías de las ciudades, bajo la 

presión  del mercado  y de la necesidad material de los productos manufacturados, sus 

territorios  cuando aún los tienen, están cercados  por colonos y van perdiendo  la 

diversidad de productos, lo que imposibilita conjugar la agricultura con otros beneficios 

de la selva. iii) Pueblos indígenas en que sus territorios están lejos de los centros 

urbanos, siguen articulando la agricultura, recolección de frutos y otros productos  de la 

selva. Hoy enfrentan  a los grandes intereses, acosados por todos los lados y limitados 

para  responder  a tanta presi·n. iv) Los pueblos no contactados o en ñaislamiento 

voluntarioò, los que deberían ser protegidos a través de garantías de acceso y 

conservación de los recursos naturales de los cuales dependen sus vidas. Estos 

pueblos son los auténticos por que conservan su identidad para mantenerse libres, pero 

en sus territorios existen recursos que están en mira de los grupos de poder económico 

y sus almas en la mira de los religiosos. 

 

                                                           
1. Pucallpa, jun. 19 (ANDINA).  
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Aspecto Político. 

Hace 27 años, las organizaciones indígenas del Perú han tenido como objetivo participar 

en la vida política local, regional y nacional. Las organizaciones indígenas piden ser 

considerados en la concepción, diseño y planificación de los proyectos, exigiendo la 

incorporación de programas de salud indígena, erradicación y control de enfermedades, 

formación de promotores y dirigentes de salud, diagnósticos socio sanitarios, desarrollo 

de acciones de defensa territorial y medio ambiente, legalización de tierras comunales y 

programa de formación de jóvenes indígenas, entre otros. 

 

Tanto AIDESEP como CONAP han sido y son defensoras de los derechos sobre su 

tierra y sus recursos y poseen una posición firme sobre las condiciones que debe 

cumplir la actividad minera y petrolera. Demandan el derecho de efectivo control de su 

territorio, que no se realicen nuevas actividades exploratorias sin previa consulta o 

consenso y rechazan que se traten en forma separada, por un lado los derechos a 

explotar el subsuelo y por otro el suelo y la superficie territorial, estos deben tratarse 

como uno solo, esto es, el derecho al territorio. 

 

Oferta educativa 

Existe una población educativa significativa de los pueblos indígenas del nivel inicial, 

primaria y secundaria que atender, tal como se muestra en el Cuadro Nº 01, en 

comparación con la población total de cada provincia, nos dan como resultado, en dos 

de ellas, una tasa de representación de población indígena amazónica que supera el 

35% en el caso de Atalaya y llega casi al 50% en el caso de Purús. 

 

Existen 150 instituciones educativas del nivel secundarias que funcionan en 

comunidades bilingües de la región Ucayali, tal como se muestra en el cuadro Nº 02, 

que requieren docentes con formación en EIB. 

 

2.2. Contexto Legal. 

a) Ley N° 28044, Ley  General de Educación. 

En relación con el tema específico de  la formación docente, la Ley establece que 

uno de los factores principales para el logro de la calidad educativa es una 

Formación Inicial y permanente que garantice idoneidad de los docentes y 

autoridades educativas. (Artículo 13 inciso d). 

 

Las áreas de desempeño laboral del profesor son la docencia, la administración 

y la investigación. Los cargos de director y subdirector o sus equivalentes son 
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administrativos y a ellos se accede por concurso público. (Artículo 59° Áreas del 

desempeño del profesor). 

 

El Estado garantiza el funcionamiento de un Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente (PRONAFCAP) que vincule la formación inicial del 

docente, su capacitación y su actualización en el servicio. Este programa se 

articula con las instituciones de educación superior. Es obligación del Estado 

procurar los medios adecuados para  asegurar la  efectiva participación de  los 

docentes. (Artículo 60°    Programa de  Formación y Capacitación Permanente). 

 

b) Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial. 

Esta Ley norma que la Formación Inicial Docente se dé en instituciones 

acreditadas por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), lo que se cumplirá a partir del funcionamiento de sus 

órganos operadores. 

 

Establece las condiciones de ascenso a los diversos niveles de la Carrera 

Pública Magisterial y los criterios y procesos de evaluación, para el ingreso y 

permanencia de docentes de EBR. 

 

Determina las bases del  programa de formación continua, integral, pertinente, 

intercultural y de calidad para el profesorado. 

 

Reconoce tres áreas de desempeño laboral: gestión pedagógica, gestión 

institucional e investigación, áreas que son orientadoras para la formación 

continua. La formación inicial de los profesores se realiza considerando las 

orientaciones del  Proyecto  Educativo  Nacional  (PEN)  con  una  visión  integral  

e  intercultural, que  permita  el equilibrio entre una sólida formación general 

pedagógica y la formación en la especialidad. 

 

c) Ley N° 28740,  Ley  del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa- SINEACE y su Reglamento, aprobado 

por D.S. 018-EDï2007. 

De la Ley del SINEACE, se recoge la importancia de que toda institución 

superior, universitaria o no universitaria, pública o privada que forme 

profesionales de la educación será evaluada  y acreditada, lo cual implica 

promover una cultura evaluativa y  de calidad, así como  establecer estándares y 
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mecanismos idóneos de aseguramiento de la calidad del servicio educativo. Los 

estándares refieren las capacidades mínimas que se espera sean demostrables 

en el desempeño docente, su uso es un requisito necesario para que las 

instituciones formadoras de docentes orienten el cumplimiento de su misión y 

respondan a las expectativas que el Estado y la sociedad tienen sobre ellas. 

 

d) Ley N° 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa y Ley El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria ï CONEAU. 

Como órgano operador; en ella se establecen los fines y principios del sistema. 

Tiene entre sus funciones el desarrollar las capacidades de los profesionales y 

técnicos especializados en evaluar logros y procesos educativos en los ámbitos 

nacional, regional y local. 

 

e) Plan  Nacional  de  Educación  para  Todos  2005-2015,  Perú:  ñHacia  una  

educación  de  calidad  con equidadò. 

Se definió como política, la creación de las condiciones necesarias para 

garantizar un desempeño docente profesional y eficaz, especialmente en 

contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la revaloración de la carrera  

pública  magisterial. Para  atender el  cumplimiento de  esta  política  se  

establecieron, entre  otros,  los siguientes objetivos: 

- Implementar propuestas de formación inicial y en servicio orientadas a 

atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en una perspectiva 

de interculturalidad, cohesión social y desarrollo humano sostenible, 

asegurando ofertas educativas de calidad y modelos de gestión eficientes y 

descentralizados, que reduzcan los factores de exclusión e inequidad, que 

formen integralmente a las personas. 

 

- Promover la acreditación de las instituciones formadoras de docentes, cuya 

administración del sistema debe ir acompañada por una perspectiva 

estratégica y descentralizada, que desarrolle capacidades efectivas de 

gobierno sectorial en sus distintos ámbitos. 

 

El DCBN promueve el fortalecimiento de las habilidades sociales y capacidades 

investigativas en los estudiantes, para que asuman el liderazgo como gestores 

de proyectos emprendedores, igualmente propicia la aplicación de metodologías 
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y estrategias orientadas al conocimiento de la realidad económico social de la 

región y a la atención de la problemática local a fin de propiciar el desarrollo 

sostenible. 

 

f) Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, aprobado mediante R. S. Nº 001-

ED-2007. 

El objetivo estratégico 3 propone: ñMaestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docenciaò. Este objetivo incide en el desarrollo de 

competencias que permitan al estudiante y futuro profesor adquirir una sólida 

formación integral desde que  se  inicia  en  la  carrera  y  durante su  vida  

profesional, acorde con  los  avances pedagógicos y científicos, y teniendo en 

cuenta las prioridades educativas y la realidad diversa y pluricultural del país.  

 

El objetivo estratégico 5 propone: Educación Superior de calidad que se 

convierta   en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, 

favoreciendo el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica como avance 

en el conocimiento y en prospectiva para el desarrollo, a través de la 

investigación e innovación que son las que motivan la construcción del propio 

camino de desarrollo.  

 

El PEN en su conjunto demanda nuevas políticas orientadas hacia la calidad y 

equidad educativa, la democratización y la descentralización, lo que supone un 

docente capaz de impulsar nuevos procesos de gestión institucional y curricular, 

investigador y propositivo, con mayor autonomía y profesionalismo.  

 

En tal sentido, el DCBN incide en la comprensión de los procesos de gestión 

institucional, para que los estudiantes asuman el quehacer profesional poniendo 

en práctica los valores de una cultura democrática y participativa, comprometidos 

con el desarrollo institucional y local en el afán de elevar la calidad educativa. 

 

g) Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2007-2011), aprobado por R. 

M. Nº 0190-ED-2007. 

Tiene como objetivo canalizar las orientaciones y compromisos de los acuerdos 

internacionales y nacionales, los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo 

Nacional y las políticas que el Gobierno Nacional se ha trazado para el 

quinquenio, programando la inversión pública en Educación. Para ello, se 

definen los diversos servicios según las modalidades de Educación Básica 
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Regular, la Educación Técnico-Productiva, la Educación Superior, así como los 

ámbitos de la Ciencia, Tecnología e Investigación, Cultura, Deporte y Recreación.  

En este documento se definen como objetivos estratégicos específicos la 

consolidación de las instituciones públicas de formación superior como centros 

de estudios e investigación de calidad y el fortalecimiento y revaloración de la 

carrera magisterial. Asimismo, se contempla como actividades estratégicas la 

acreditación de instituciones de educación superior y el desarrollo del programa 

de Formación Inicial Docente. 

 

h) Ley de la Educación Bilingüe Intercultural (Ley N° 27818) 

Artículo l.- El Estado y eI reconocimiento de la diversidad cultural 

El Estado reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y fomenta la 

educación bilingüe intercultural en las regiones donde habitan los pueblos 

indígenas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación diseñará el plan nacional de 

educación bilingüe intercultural para todos los niveles y modalidades de la 

educación nacional, con la participación efectiva de los pueblos indígenas en la 

definición de estrategias metodológicas y educativas, en lo que les corresponda. 

Artículo 5.- Planes de estudio 

Es deber del Ministerio de Educación promover la elaboración y aplicación de 

planes de estudio y contenidos curriculares que reflejen la pluralidad étnica y 

cultural de la nación en todos los niveles educativos. Se prestará particular 

atención a las necesidades, intereses y aspiraciones de los pueblos indígenas en 

sus respectivas zonas. 

 

i) Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, fomento y difusión de las 

lenguas originarias del Perú. (Ley N° 29735) 

Artículo 16. Enseñanza: El estado garantiza y promueve la enseñanza de las 

lenguas originarias en la educación primaria, secundaria y universitaria, siendo 

obligatoria en las zonas en que son predominantes, mediante el diseño e 

implementación de planes, programas y acciones de promoción y recuperación de 

las lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. 

Artículo 18. Recopilación y publicación der investigaciones. 

El estado promueve la investigación, el conocimiento y la recuperación de las 

lenguas originarias, así como la publicación de investigaciones y recopilaciones de 

literatura y tradiciones orales, en ediciones bilingües, a través de las instituciones 

nacionales de investigación, como medio para preservar el sistema del saber y 

conocimientos tradicionales y la cosmovisión de los pueblos originarios. 
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j) Proyecto Educativo Regional de Ucayali  2008-2021, aprobado Ordenanza 

Regional N° 026-2008-GRU/CR. 

Se articula al proyecto educativo Nacional, Lo ubica dentro del  marco de la 

descentralización, contiene los desafíos y las intenciones regionales en materia 

educativa, esclarecido en cinco objetivos estratégicos como son: Atención a todos 

los niños y niñas desde la concepción hasta los dos años; Educación básica de 

calidad para todos; Educación superior de calidad; Una educación intercultural 

que fomenta la equidad. 

 

k) Normas Internacionales:  

1. Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). 

2. Convenio Nº 107 de la OIT relativo a la Protección e Integración de las 

Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y semi - tribales en los 

Países Independientes (1957). 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 

4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1966). 

5. Convención Americana de Derechos Humanos (1969). 

6. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976). 

7. Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 

8. Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (1989). 

9. Agenda 21 aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (1992) 

10. Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992). 

11. Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

12. Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

2.3. Demanda y oferta de profesionales en el área de formación académico-

profesional:  

La región  Ucayali se encuentra localizada en la zona  centro-oriental  del 

territorio peruano y cuenta con una superficie de 102.410,55 kilómetros 



CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES - CONAFU 

 
 

  
     44 

 
  

cuadrados, equivalente  a 7,97% del territorio  nacional.  Fue  creada  en el  año  

1980 (D. L. 23099). Está constituida por cuatro provincias: Atalaya, Coronel 

Portillo, Padre Abad y Purús, las que cuentan con 15 distritos. La capital es la 

ciudad de Pucallpa, ubicada en la provincia de Coronel Portillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucayali es una región  tropical de clima cálido húmedo, con vegetación boscosa 

y de variada calidad agrológica.  Su temperatura oscila entre los 22 °C y los 32 

°C. La región tiene abundantes recursos  hídricos, que constituyen  el principal  

medio de transporte y una importante fuente de alimentos  protéicos. El río 

principal es el Ucayali. 

 

2.3.1. Contexto Sociocultural: 

a) Evolución de los niveles de pobreza en la región 

La pobreza  tiene múltiples dimensiones. El INEI presenta un acercamiento a su 

medición combinando varios indicadores  como los ingresos,  el estado de nutrición 

y la satisfacción de necesidades básicas (vivienda, servicios de la vivienda, 

educación, entre otras). 

 

Según  datos  del INEI, las tasas  de pobreza  y pobreza  extrema  de Ucayali 

descendieron desde  el año  2001. En el año  2004, los indicadores de 

pobreza  total y pobreza  extrema  de la región  Ucayali eran  de 56,3% y 30,7%, 

respectivamente, cifras superiores  al promedio nacional.  En el  2005 se 

observó  un descenso  de 3,2  puntos  porcentuales en la pobreza  total, con lo 

cual se llegó a 53,1%; y la pobreza  extrema descendió  6,4  puntos,  logrando 
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un porcentaje de 24,3%. En el 2006, la  pobreza  total  en Ucayali  aumenta 

0,9  puntos  en comparación  con el año  anterior, llegando a  54,0%; entre  

tanto,   la pobreza  extrema descendió  a 22,8%. 

 

 

GRAFICO N° 1 

Evolución de la pobreza total y pobreza extrema en la Región Ucayali, 2004-2006 

 

En el gráfico N° 1 podemos observar  que los niveles de pobreza  total y extrema  

en Ucayali superan los niveles del promedio nacional  en todo el horizonte  en 

estudio. Asimismo, los niveles de pobreza  disminuyen de manera  lenta y en la 

misma tendencia nacional para el caso de la pobreza extrema, no así la pobreza  

total de la región. 

 

La reducción  en  los niveles de pobreza, sobre  todo  en  la pobreza extrema, se 

debió a la aplicación de políticas sociales de lucha contra este problema 

desarrolladas en el país, sobre todo las orientadas a las zonas más vulnerables. 

La categoría  de población en situación de pobreza  o pobreza alude a aquella que 

no tiene condiciones  mínimas  para  su bienestar  y el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

En la tabla N° 1 se muestra la medición realizada por el Programa de las Naciones  

Unidas para el Desarrollo  (PNUD) en el año  2005 muestra  que Ucayali se 

encuentra en  el duodécimo  lugar de 25  departamentos, con  un IDH de 

0,5760, un logro educativo  de 91,2% y un ingreso  familiar per  cápita  de 232,9 

nuevos soles mensuales;  esto lo ubica por debajo del nivel nacional,  que se 

encontraba en 0,5976 en ese año.  Los niveles altos, medios  y bajos del IDH 
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dependen de los logros obtenidos  en educación, ingreso familiar per cápita y 

esperanza de vida al nacer. 

TABLA N° 1 

Índice de desarrollo humano por indicadores, 2005 

 

En cuanto a las provincias, Coronel Portillo se encuentra en el puesto 53  del 

ranking  de 194  provincias,  seguida por Padre  Abad. En cambio, las provincias  

de  Purús  y Atalaya  son  las que  peores  IDH presentan. Cabe  señalar  que,  en  

ambas  provincias,  la mayoría  de la población  es indígena. 

TABLA  N° 2 

Índice de desarrollo humano por indicadores, según provincias 

de la Región de Ucayali, 2005 

 

b) Inequidades sociales 

En la tabla N° 3, se presentan algunos indicadores  sociales que evidencian los 

niveles de logro social y algunas características  culturales. 

TABLA N° 3 
Indicadores sociales de la Región Ucayali, 2007 
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Si bien la tasa de asistencia escolar presentada por la región en el año 2007 es 

alta, se observan inequidades  en el acceso,  especialmente en los niños y niñas 

más pequeños (de 3 a 5 años), las mujeres  y las personas que viven en el área 

rural. 

 

Solamente 43% de los niños y niñas de 3 a 5 años tienen acceso a la educación  

inicial, lo que puede  deberse  a la inexistencia  de instituciones educativas dirigidas 

para este grupo de edad o a la poca valoración de las familias por la educación  

inicial. Como  es conocido,  la estimulación  y el aprendizaje  temprano favorecen  

el desarrollo humano, porque  estimulan la inteligencia y la socialización. 

 

En el grupo  de niños y niñas de 6 a 11  años,  edad normativa  de la educación  

primaria,  cerca  de 1 de cada 10  no asisten  a la escuela.  Esta inasistencia  se 

agudiza en el siguiente grupo  de edad,  de 12  a 16  años, que, por lo general,  

se encuentra cursando  la secundaria. 

La tasa de analfabetismo fue de 4,8%. Asciende a casi la mitad del promedio 

nacional (7,1%) y ha descendido en 4,8 puntos porcentuales respecto al año 

1993. Sin embargo, las mujeres analfabetas  duplican a los hombres en la misma 

condición  (6,5% versus 3,2%), lo que evidencia inequidad de género. Asimismo,  

la mayor  concentración de  personas analfabetas se encuentra en el área  rural 

(14,3%), cifra que es siete veces mayor que en el área urbana. 
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En cuanto a salud, solamente 42,7% de la población  tiene cobertura de seguro.  

El seguro con mayor alcance es el SIS, que cubre a 26,7% de la población 

regional y que tiene en la población del ámbito rural a la más favorecida  por  el 

programa (46,4%  de la población  rural está afiliada al SIS). Por otro lado, 

EsSalud tiene una mayor cobertura en el área urbana (15,4%) que en la rural. La 

cobertura del seguro beneficia casi a la misma proporción de hombres  y mujeres 

y, en el caso del SIS, la diferencia solamente  alcanza los 3,4  puntos  

porcentuales. 

 

Una proporción de 8,2%  de hogares  tiene  algún miembro  con dis- capacidad.  

Dicho porcentaje es casi el doble en la zona urbana  respecto a la rural, y es 

mayor en los hogares  con jefatura femenina  (tabla 13). 

 

En cuanto  a la lengua  hablada,  12,2% de la población  de Ucayali aprendió un 

idioma indígena  durante  su niñez.  Este grupo  de personas habita mayormente 

en el área rural. Cabe señalar que en Ucayali existen nueve grupos indígenas 

pertenecientes a dos familias lingüísticas: árawak y pano,  que habitan 

principalmente en las provincias de Padre Abad, Purús y Atalaya. 

TABLA  N° 4 

Pueblos Indígenas  de la Región Ucayali 

 

El primer  derecho  de una persona es el derecho  al nombre  y este se 

consigna  en la partida  de nacimiento. Al no contar  con una partida de  

nacimiento,  3,8%  de  la  población  de  Ucayali  no  está  ejerciendo este 

derecho  básico.  La situación afecta  más a las mujeres y a las personas  del  

área  rural.  En la  mayor  parte  de los  casos,  las  personas no acceden  a su 

DNI porque  la oficina del Registro  Nacional  de Identificación  y Estado  Civil 

(RENIEC),  que otorga  los  DNI,  solo  se encuentra en  la ciudad,  y el traslado  

implica  costos.  Además,  el DNI tiene  sus propios  costos,  que muchas  veces 
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no  son  accesibles para  todos  y, en otras ocasiones, los ciudadanos  tienen  

que regularizar sus documentos antes  de solicitar el DNI. 

 

Otro  aspecto  que se debe destacar, que traduce  la inequidad social, es la 

desnutrición  infantil en menores de 5 años.  Como  es conocido,  la desnutrición  

en los niños perjudica su desarrollo físico y los hace más susceptibles de adquirir 

diversas infecciones durante la infancia y en la adultez.  

GRÁFICO N° 2 

Desnutrición crónica en niños menores de cinco años en la 

Región Ucayali, 1996-2004 

 

 

La desnutrición  también afecta las capacidades de desarrollo intelectual, lo cual, a 

su vez, constituye una desventaja para el aprendizaje y el desarrollo de 

capacidades. Como  se observa en el gráfico 2, la tasa de desnutrición crónica  

en la región  Ucayali se mantiene casi sin cambios  desde  el año 1996, lo que 

quiere decir que la tercera  parte  de los niños y niñas menores de 5 años  están  

en este estado.  Las tasas  de Ucayali son superiores al promedio nacional;  si se 

las compara con las de los departamentos de menor  tasa,  la región  Ucayali 

tiene  una tasa seis veces mayor  que la de Tacna  (5,4% en el 2000) y cuatro  

veces mayor que la de Lima (8,3% en el año 2000). 

 

c) Desigualdades y ejercicio de derechos 

Considerando que la pobreza  y la desigualdad están  estrechamente 

relacionadas  y que,  en  gran  medida,  la desigualdad  sobre  todo  de  tipo 

económico sustenta los niveles de pobreza, se presentan dos evidencias de la 

existencia de desigualdades  entre  grupos  representativos: hombres, mujeres y 
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etnia.  También  se agregan  algunas desigualdades  en el acceso a los servicios 

básicos de vivienda. 

 

Desigualdades de género 

La  cultura  y la sociedad  enmarcan las valoraciones  y creencias  sobre 

hombres  y mujeres,  lo cual deviene  en desigualdades  en el acceso  a los 

beneficios  del desarrollo,  porque  se  otorga  una  menor  valoración  a la mujer o 

se la discrimina. Sobre  este aspecto, en las secciones  anteriores se  

presentaron algunas  tablas  en  las que  se  encuentran diferencias  de género. 

En este acápite solo se quiere resaltar esas diferencias a través de la lectura de 

dos situaciones: la educación  y el empleo. 

 

Como se mencionó, la tasa de analfabetismo es el doble en las mujeres que en 

los hombres  (tabla 3). Asimismo, se observó que las tasas de asistencia escolar 

no presentaban diferencias considerables entre hombres y mujeres,  pero,  por  

efectos  de la deserción, repitencia  o abandono, se observaba que la situación 

de la educación entre hombres  y mujeres difiere en detrimento de estas últimas. 

 

En la tabla 5,  se presenta el nivel educativo de hombres  y mujeres: el primer  

aspecto  que se debe  destacar  es el menor  nivel educativo  de las mujeres  en  

comparación con  los hombres  (5,8%  versus 3,1%  para hombres  y mujeres,  

respectivamente). Por otro  lado, se comprueba que hay una menor  proporción 

de mujeres  con secundaria  y con educación universitaria. 

Las diferencias en el acceso  a la educación  marcan  un contraste en las 

oportunidades de desarrollo de capacidades de las mujeres frente a los 

hombres, contraste que repercute directamente en los niveles de vida a través 

del empleo. 

TABLA N° 5 

Población de14 años y más por sexo según nivel de educación alcanzado en 

la Región Ucayali, 2007 
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Otro  aspecto   en  el que  se  observan  diferencias  entre  hombres   y mujeres  es 

el empleo.  En la tabla 7 se presentó la tasa  de actividad de hombres  y 

mujeres: 72,5% en los primeros  y 36,8% en las segundas.  Ello evidencia  las 

dificultades de las mujeres  para  acceder  al empleo,  lo que puede  deberse  a su 

menor  preparación. 

 

TABLA N° 6 

Población en edad de trabajar (14 años a más) de la región Ucayali, 1993-2007 

 

 

De igual modo,  en la tabla 7 se aprecia  que cerca de la mitad de las mujeres se 

encontraban sin empleo  en el momento de la encuesta, y más de la tercera  

parte  no lo tenían  desde hacía un año. 

 

TABLA N° 7 

Trabajo de las mujeres en condición de actividad en los últimos 12 meses. 
Región Ucayali, 2004-2006 

 

 

A las diferencias en las tasas de actividad, se suman los contrastes en las 

remuneraciones entre hombres  y mujeres. Otro aspecto  que se debe destacar  

es lo que falta para  lograr el cumplimiento de los deseos reproductivos de las 

mujeres, manifiesto en una brecha entre la fecundidad real y la deseada  (gráf. 3). 

 

GRÁFICO N° 3 

Fecundidad observada y deseada de las mujeres de la Región Ucayali, 
2004-2006 
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Desigualdades étnicas 

Como  se  señaló,  en  la región  Ucayali existen  nueve  grupos  indígenas 

pertenecientes a dos familias que habitan  especialmente tres provincias. En 

total,  existen  243  comunidades indígenas,  de  las cuales  223  están tituladas. 

Según el censo del 2007, en Ucayali, 87,7% de la población tiene el castellano  

como  lengua materna y 12,2%, alguna lengua nativa. Sin embargo, cuando se 

preguntó acerca de la autopercepción de la raza, más de la cuarta  parte  de la 

población  de Ucayali declaró  ser nativo de origen selvático, quechua  o aimara. 
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TABLA N° 8 

Auto percepción de la etnia en la  Región Ucayali - 

 

La situación de pobreza  y los índices de desarrollo humano en peores condiciones  

se presentan en las provincias  donde  la población  es, en mayoría,  indígena.  De 

esta manera, el analfabetismo afecta a cerca de la cuarta  parte  de la población  

de la provincia de Atalaya y a casi la quinta parte  de la provincia de Purús. 

 

De la población  indígena,  38,9% habita en la zona rural y, como  se vio en la 

tabla 3,  la población  de esa área  es la que presenta menores tasas de 

asistencia escolar, mayor analfabetismo y mayores  proporciones de 

indocumentación. Este tipo de desventajas refuerzan las desigualdades y 

profundizan  la pobreza. 

 

En el gráfico 4 se presentan las brechas existentes en el acceso a los 

documentos de identidad entre la población que aprendió castellano en la niñez y 

la que aprendió alguna lengua nativa. La proporción de personas mayores  de 3 

años sin partida  de nacimiento es cinco veces mayor en el caso de quienes  

aprendieron una lengua nativa en la niñez. Para  el caso de las personas de 18 

años y más que no cuentan  con DNI, las personas que  aprendieron una  lengua  

nativa  en  la niñez  casi duplican  a las que aprendieron castellano en la niñez. 

 

Otro aspecto  en el que se observa la inequidad étnica es la educación. Mientras 

que la tasa de analfabetismo de las personas de 15 años y más que aprendieron 

castellano es de 2,5%, la tasa correspondiente es 9 veces mayor cuando se trata 

de personas que aprendieron una lengua nativa en la niñez. 

 

GRÁFICO N°  4 

Tasas de analfabetismo de la población de 
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15 años y más por lengua aprendida  en la niñez en la Región Ucayali, 2007 

 

De igual manera, se observan brechas  en el nivel educativo de las personas que 

aprendieron castellano y las que aprendieron lenguas nativas en la niñez. Mientras 

que las primeras presentan mayor porcentaje en la educación secundaria  y superior,  

las segundas  se concentran en el nivel primario. 

 

GRÁFICO N° 4 

Nivel educativo alcanzado por la población de 15 años y más por lengua 

aprendida en la niñez en la Región Ucayali, 2007 

 

De igual manera, se observan brechas  en el nivel educativo de las personas que 

aprendieron Ccastellano y las que aprendieron lenguas nativas en la niñez. 

Mientras que las primeras presentan mayor porcentaje en la educación secundaria  

y superior,  las segundas  se concentran en el nivel primario. 

 

2.3.2. Demandas sociales e institucionales. 

La sociedad actual exige de los profesionales una permanente actividad de 

formación y  aprendizaje, en atención a esta demanda la profesión docente requiere 

de una profunda modificación desde su formación inicial, como primer punto de 
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acceso al desarrollo profesional, lo que supone mantenerlo vigente en la agenda 

educativa. 

En nuestro país el tema de la formación docente se viene abordando con mayor 

énfasis en la presente década; se han dado lineamientos de política que se plasman 

en la Ley General de Educación, el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y los 

Proyectos Educativos Regionales (PER), que en su apuesta por una mayor 

descentralización educativa con calidad y equidad, plantean nuevos desafíos a la 

educación nacional y a la formación del tipo de docentes que necesitamos. 

Desde todo ámbito se reconoce que la Formación Inicial del profesor tiene efectos 

directos en su desempeño profesional y en alguna medida condiciona los logros 

alcanzados por los estudiantes. En tal sentido, el alto nivel académico que ofrezcan 

las instituciones formadoras será una condición para avanzar hacia el logro de 

servicios educativos de calidad. 

 

La formación inicial del profesorado ha sido objetivo de múltiples investigaciones, por 

lo que es necesario partir, de los resultados que nos ofrecen en los aspectos más 

relevantes, con la intención de identificar carencias y proponer alternativas desde el 

campo curricular que permitan su atención o modificación. 

 

En 1995, GRADE realizó un diagnóstico a solicitud del Ministerio de Educación y de 

la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, el cual señaló que la oferta educativa en 

las instituciones de  Formación Inicial Docente era muy superior a la demanda. 

 

De acuerdo con los datos presentados en el Plan Estratégico Multianual del Sector 

Educación  2007 ï2011: 

@ Cada año egresan alrededor de 30000 profesores de las Instituciones de formación 

docente y facultades de educación, sin embargo según las proyecciones realizadas 

por Unidad de estadística del Ministerio de Educación (1995 ï 2010) se requiere 

anualmente un aproximado de 6860 docentes para atender las necesidades 

educativas del sector público y privado, lo que explicaría la actual presencia de 

200000 profesores con título pedagógico sin empleo. 

@ La mayor sobreoferta de docentes formados, se presenta en la carrera de educación 

primaria, brindada por 345 Instituciones de Formación Docente (IFD). En la carrera 

de educación secundaria  a sobre oferta se evidencia con mayor proporción en las 

especialidades de comunicación  ofertada por 192 IFD) y matemática (brindada por 

174 IFD), en tanto que la carrera de educación inicial demanda la formación de un 



CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES - CONAFU 

 
 

  
     56 

 
  

mayor número de docentes del nivel para ampliar la cobertura de atención a la 

primera infancia. 

 

Actualmente se ha suspendido la creación y autorización de instituciones de 

formación docente  hasta el 2011 (DS Nº 024- 2006 ï ED). Asimismo en los proceso 

de admisión a las IFD desde 2007, se estableció como requisito la aprobación del 

examen de ingreso con la nota mínima catorce en cada una de sus fases (a nivel 

nacional y regional), lo que provocó una sustantiva disminución en el número de 

ingresantes a las Instituciones de Formación Docente, decreciendo de 22,515 del 

año 2006 a 424 en el año 2007 y 305 en el 2008. 

 

Si bien esta disminución cuantitativa, limita en alguna medida la sobre oferta de 

docentes, las carreras en las que se forman los futuros maestros no necesariamente 

responden a los requerimientos regionales, por lo que constituye un desafío, contar 

con estudios de Oferta y demanda referidos a la cobertura de atención a las 

necesidades educativas de cada región, a fi n de orientar la autorización de las 

Carreras que realmente se requiere. 

 

En el 2006, la institución PROEDUCA-GTZ confirma, a través de otra investigación, 

que la oferta de las instituciones formadoras se presenta descontextualizada de las 

características, demandas y necesidades de la realidad educativa de los estudiantes 

y de la sociedad. Esto tendría efecto en el escaso nivel de liderazgo y proyección 

regional de las Instituciones formadoras. 

Educación Intercultural Bilingüe  

En el Perú, frente a las culturas de los pueblos indígenas, hemos ido transitando por 

varias situaciones y enfoques: 

@ Para inicios del Siglo XX, en Educación se denigraban las culturas propias o 

simplemente se les olvidaba. Había una discriminación explícita. 

@ Del rechazo-olvido, se pasó a reconocerlas como parte de un ñpasado hist·ricoò 

de atraso. Esto se plasmaba en los cursos de Historia del Perú. 

@ La Reforma Educativa velasquista fue progresista en general, pero en relación a 

los pueblos indígenas asumió un enfoque asimilacionista. Asumía que la 

educación debía llevar la cultura occidental a esos pueblos con culturas 

atrasadas, incluyendo el idioma. Se pasó a un momento de discriminación 

implícita con enfoque neocolonial. 
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@ Desde la década de 1980, paulatinamente en el Perú se fue imponiendo la tesis 

de la interculturalidad o de diálogo horizontal de culturas: equidad en la diferencia. 

Operativamente esto significa aceptar con radicalidad la Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB). Este aceptable criterio está formalmente señalado en la 

Constitución de la República, en la Ley General de Educación, en el Proyecto 

Educativo Nacional y en otras normas específicas. 

@ A pesar de la aceptación formal de interculturalidad, la reforma educativa 

neoliberal iniciada con Fujimori continuó con el enfoque asimilacionista. Los 

últimos Gobiernos han seguido por la misma ruta de negar ïen la práctica- el 

enfoque de la interculturalidad, al no priorizar también el saber propio de los 

pueblos indígenas y realizar un auténtico diálogo de culturas. 

@ Últimamente hemos constatado que por lo menos hay una aceptación formal del 

ñdi§logo de culturasò; pero en los procesos metodol·gicos se afin· el 

asimilacionismo. El ñsaber propioò de los Pueblos se le asume como ñsaber previoò 

para imponer solamente los saberes externos. 

Formación Magisterial EIB 

Dentro de este marco de ancestral abandono práctico de la Educación 

Intercultural Bilingüe, el Ministerio de Educación profundizó aún más el problema, 

haciendo inviable la formación de docentes interculturales y bilingües. Esto 

sucedi· con la famosa ñnota 14ò, como m²nimo de exigencia para ingresar a 

cualquier Instituto Superior Pedagógico (D.S. Nº 016-2007-ED). A este dispositivo 

le denominamos ñvalla-14ò. En el 2008, 2009 y 2010, las instituciones de 

formación magisterial de poblaciones indígenas casi no tuvieron ingresantes y 

están en agonía. 

El 27 de abril del 2009 (antes del Baguazo), la Defensoría del Pueblo (DP) hizo 

llegar al señor Viceministro de Gestión Pedagógica el Oficio Nº 099-2009-

DP/AMASPPI. En este documento, se constata el bajo nivel educativo en los 

pueblos indígenas amazónicos y recomienda: 

ñque uno de los factores explicativos de este bajo nivel educativo de las 

poblaciones indígenas es precisamente el insuficiente número de docentes 

bilingües interculturales para atender la demanda educativa indígenaé En opini·n 

de la Defensoría del Pueblo, la aplicación del D.S. Nº 016-2007-ED, que impone el 

requisito de la nota 14, a los estudiantes indígenas no resulta ni razonable ni 

proporcional ya que el Estado no ha cumplido con otorgarles un servicio educativo 
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accesible, adecuado, pertinente y de calidad. Por lo expuesto, la Defensoría del 

Pueblo invoca al Ministerio de Educación adoptar medidas afirmativas orientadas 

a garantizar que los niños y niñas indígenas sean educados por docentes 

interculturales bilingües con una sólida formación profesionalòé  

El MED ha realizado y viene realizando algunos esfuerzo en el campo de la EIB: 

Textos en algunas lenguas indígenas andinas y amazónicas, capacitación de 

docentes con enfoque EIB. Sin embargo, en la medida que los textos usan el 

idioma propio como un ñsaber previoò para imponer solamente el ñsaber externoò, 

se distorsiona el enfoque EIB. 

Esta diversidad ha generado, durante muchos años,  inequidad y marginación 

por la relación asimétrica entre la sociedad de corte occidental y las sociedades 

indígenas. A pesar que la Ley General de Educación (2003) señala en su artículo 

8° la interculturalidad como un principio de la educación, y en el artículo 20 

manifiesta que la EIB se desarrolla en todo el sistema educativo, no se atiende en 

todos los niveles educativos en las comunidades indígenas, particularmente en 

educación secundaria, tal como lo muestra el cuadro Nº 02. 

 

Cuadro Nº 02 
        INSTITUCIONES EDUCATIVAS BILINGUES SEGÙN LENGUAS Y NIVELES ï 

UCAYALI 
 

Nº LENGUA TOTAL
EDUC. 

INICIAL

EDUC. 

PRIMARIA

EDUC. 

SECUNDARIA

EDUC. 

SUPERIOR

EDUC. 

OCUPACIONAL

399 59 262 75 2 1

1 SHIPIBO 172 38 90 41 2 1

2 ASHANINKA 134 10 110 14

3 ASHÈNINKA 13 11 2

4 COCAMA 1 1

5 YINE 19 3 9 7

6 CASHINAHUA 23 2 17 4

7 CASHIBO-CACATAIBO 12 3 6 3

8 AMAHUACA 3 3

9 YAMIONAHUA 7 1 5 1

10 CULINA 6 1 4 1

11 SHARANAHUA 7 1 4 2

12 AWAJUN 1 1

13 MASTANAHUA 1 1

TOTAL

 
      Fuente: Padrón de Instituciones Educativas Bilingües 2009- DREU. 

 

La Educación Intercultural Bilingüe tiene un rol importante que cumplir en una 

sociedad como la nuestra, compleja por su diversidad;  una educación que permita al 

educando la construcción de su aprendizaje a partir de su realidad, de su cultura y 
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lengua, situación que permitiría el fortalecimiento de su identidad cultural local, 

regional y nacional y por ende su nivel académico; sin embargo hasta el presente 

año los Sharanahuas, Cashinawas, Yines, Ticunas, Culinas, Yáneshas, Boras, 

Cocamas, entre otros no cuentan con el personal docente con formación intercultural 

que se desempeñe exitosamente, en un contexto bilingüe.  

 

Es en este contexto que la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía tiene 

como propósito incorporar los conocimientos científicos y los saberes indígenas al 

diseño curricular para la formación de profesionales en educación intercultural 

bilingüe, cuyos contenidos son acordes con los cambios científicos ï tecnológicos y 

contexto multicultural y lingüístico de cada comunidad indígena.  

 

La población en edad pre escolar en las comunidades indígenas  de la región de 

Ucayali cuenta con sin escolaridad siendo el 32%, superior al indicado para el área 

rural de la región. El 49%  de la población indígena se concentra en el nivel primario, 

el 16% se encuentra en algún año de secundaria y sólo el 2,5 % tiene algún año de 

educación superior. La educación es aún parcial y por tanto incompleta en los 

niveles: Inicial, Primaria, Secundaria y superior, particularmente en la región Ucayali. 

 

2.3.3. Oferta profesional y de servicios de la carrera profesional: 

La carrera profesional de Educación Primaria Intercultural Bilingüe ofrece a la 

comunidad los siguientes: 

 

A. Oferta profesional. 

La carrera profesional de Educación Primaria Bilingüe, ofrece formar 

docentes bilingües investigadores, con enfoque intercultural, capaces de 

comprender,  valorar y revitalizar la diversidad cultural, lingüística y 

biológico de la Amazonía. 

 

B. Oferta de servicios. 

La carrera profesional de Educación Primaria Intercultural Bilingüe como 

parte de su política institucional y en respuesta a las demandas de la 

región amazónica ofrece a los estudiantes y a la comunidad en general los 

siguientes servicios:  

@ La formación profesional inicial docente en la especialidad de Educación 

Primaria Intercultural Bilingüe con enfoque intercultural con la finalidad de 
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contribuir en el fortalecimiento de la identidad cultural y la diversidad 

etnolingüística. 

@ Un programa de tutoría (personalizada y colectiva) desde el inicio de la carrera 

profesional hasta la obtención del título profesional para el 100% de estudiantes. 

@ Servicio de biblioteca con libros actualizados y especializados. 

@ Servicio de bus diario para los estudiantes en doble turno. 

@ Albergue para los estudiantes que provienen de las comunidades indígenas de la 

Amazonía,  

@ Comedor universitario para garantizar la alimentación de estudiantes indígenas.  

@ Servicio de Bienestar estudiantil, que vela por la salud, física, psicológica y social 

para todos los estudiantes de la UNIA.  

@ Centro de idiomas que brinda servicio en lenguas extranjeras y lenguas 

indígenas de la Amazonía con la finalidad de fortalecer la identidad cultural y 

lingüística. 

@ Capacitaciones en formación continúa en EIB. 

@ Previo estudio y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal). 

       

2.4. Actores académicos 

La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía ofrece programas formativos de 

alto nivel académico pertinentes con el desarrollo regional, y nacional, orientados a la 

formación de profesionales que, a partir del reconocimiento de su cultura, lengua y 

valores comunitarios, adquieran un espíritu científico, sensible a la problemática de la 

diversidad cultural, y que asuman un compromiso sólido con el desarrollo de sus 

pueblos y del país. Asimismo, se espera que la Universidad Intercultural abra un 

espacio de respeto y reconocimiento a los aportes de las diferentes culturas que 

coexisten en el mundo contemporáneo. 

 

La UNIA, promoverá el postgrado una vez que se consoliden los niveles formativos 

precedentes y se orientará hacia la formación de docentes e investigadores que 

aborden líneas de trabajo pertinentes a la atención de las problemáticas 

comunitarias, vinculándolas con los ámbitos del desarrollo nacional y mundial. 

 

Docencia 

Para el ejercicio de la docencia, la Universidad Intercultural promoverá métodos y 

enfoques psicopedagógicos que fomenten hábitos y actitudes que formen un 

ciudadano capaz de convertirse en agente consciente de su desarrollo creativo, 
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capacidad de autoaprendizaje, sentido crítico, disciplina y organización en el trabajo, 

y con un sentido de responsabilidad personal y social. 

 

En consecuencia, aquí se reconoce a la docencia como una actividad formadora y 

generadora de situaciones de aprendizaje dentro y fuera del aula, más allá de los 

contenidos de los programas académicos, para apoyar una formación integral y 

permanente de los estudiantes, y desarrollar programas de formación de docentes 

que fomenten el análisis y la reflexión acerca de su actividad, a través de la 

formación psicopedagógica, social y atendiendo a la misión de la Universidad. 

 

En este sentido, el perfil del cuerpo docente de la Universidad Intercultural debe 

proyectarse con base en la necesidad de constituir una comunidad académica que 

comparta un conjunto de valores sobre el nuevo proyecto formativo al que se 

integrarán; conscientes del valor de su actividad como agentes receptivos que 

capitalizan los saberes de las comunidades a través de la experiencia y 

potencialidades de los estudiantes, con el fin de orientarlos hacia la construcción de 

esquemas o metodologías de sistematización que favorezcan el establecimiento de 

vínculos con la visión científica del proceso de generación del conocimiento que 

tradicionalmente se desarrolla en las universidades y en la ciencia universal. 

 

En este marco, los docentes deben desarrollar un sentido de identidad con su 

quehacer, que se nutrirá con la necesidad de compartir concepciones axiológicas 

sobre el valor de la experiencia previa de los estudiantes, y de los conocimientos 

tradicionales de las comunidades a las que pertenecen, con el propósito de lograr 

una amplia comprensión del comportamiento cultural de los estudiantes a quienes 

atenderán. 

 

La labor de los docentes implica una reflexión sobre el valor y los sentidos sociales 

de la ciencia, así como su significado y utilización para sistematizar experiencias, 

conocimientos y saberes tradicionales en la formación de los estudiantes, con el 

objeto de conjugar ambos tipos de conocimientos e impulsar el desarrollo 

comunitario. 

 

El docente debe mantener un sentido de pertinencia de acuerdo con la realidad 

cultural próxima de los estudiantes, al considerar su arraigo y sentido de 

compromiso, y estimular acciones que impulsen el desarrollo de las culturas y 

comunidades a las que la Universidad Intercultural debe proyectar sus beneficios. 
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Investigación. 
 
El motor vital de la universidad será la actividad de investigación generada en torno a 

temas como lengua, cultura y desarrollo, de donde surgirán los elementos de 

formación y acción esenciales para impulsar procesos de revaloración, revitalización, 

consolidación de las lenguas y las expresiones culturales de nuestros pueblos 

originarios, así como para explorar rutas alternativas para impulsar su desarrollo con 

apego a los valores y tradiciones que han caracterizado la armonía de su relación 

con el medio ambiente. 

 

La UNIA desarrollará investigación con los objetivos de aportar a la recuperación de 

los saberes tradicionales y al avance del conocimiento científico y tecnológico para 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de las comunidades indígenas y de otros 

sectores sociales. 

 

En este marco de acciones, la Universidad Intercultural definirá sus líneas de 

investigación con base en cuatro dimensiones: 

 

1. Estudio y desarrollo de proyectos de investigación acerca de las lenguas y las 

culturas indígenas y sobre su necesaria interacción con diversos ámbitos y 

sectores sociales, con el propósito de proyectar procesos de revitalización, 

desarrollo y consolidación de las culturas originarias en la construcción de la 

identidad nacional. 

2. Problemática ambiental, económica, educativa, social y cultural emergente de las 

comunidades de influencia de la región en donde se ubique la institución, así 

como la exploración de opciones de solución orientadas por el respeto a sus 

necesidades, valores y tradiciones. 

3. Necesidades de articulación de la problemática comunitaria con la docencia, 

esto es, con el proceso de orientación y formación profesional de los estudiantes, 

como son la metodología de sistematización y análisis, las orientaciones 

pedagógicas, las estrategias didácticas, el empleo de tecnologías culturalmente 

apropiadas, la generación de nuevos conocimientos y tecnologías, los servicios o 

actividades de extensión requeridos por las comunidades, etcétera. 

4. Temas derivados de la problemática de interés que surjan en las experiencias de 

vinculación con la comunidad y que consideren los principios expuestos en los 

incisos 1, 2 y 3, ya referidos. 
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Entre los criterios relevantes para determinar el grado de cumplimiento de la misión 

universitaria destaca la definición de líneas de investigación pertinentes al desarrollo 

institucional y comunitario por parte de académicos y estudiantes mediante de la 

vinculación con la comunidad. Por medio de la investigación y de sus resultados se 

pretende ofrecer atención a las necesidades económicas, sociales, educativas y 

culturales derivadas de las experiencias formativas de los estudiantes. 

 

 

Preservación y difusión de la cultura y extensión de los servicios 

En cuanto a la preservación y difusión de la cultura, la Universidad Intercultural 

emprenderá una importante labor de recuperación y difusión de la cultura y 

tradiciones que involucren a la comunidad en la que se ubica, con el fin de que sus 

integrantes vean reflejados sus conocimientos, filosofía, y creencias en estas 

actividades. De esta forma, a partir del conocimiento de las manifestaciones 

culturales de los pueblos indígenas y su inserción en la dinámica de la cultura 

nacional y global, se propiciará un diálogo intercultural con el resto de la sociedad 

peruana. 

Algunas de las líneas prioritarias que sustentan el desarrollo académico de la 

difusión y preservación de la cultura atenderán: la producción y difusión artística de 

las expresiones culturales de los pueblos originarios; la divulgación del conocimiento 

tradicional, científico y tecnológico; la producción de televisión y video; las 

radiodifusoras comunitarias; el programa editorial que rescate la producción cultural y 

científica de los pueblos indígenas, y la conservación del patrimonio cultural de las 

comunidades. 

 

La extensión de los servicios en la Universidad Intercultural tiene como objetivos: 

promover y coordinar la formación integral y complementaria de los estudiantes, 

establecer relaciones de colaboración con organismos e instituciones de su entorno, 

impulsar el intercambio académico con otras instituciones educativas para enriquecer 

sus relaciones y desarrollar programas de comunicación e intercambio con las 

comunidades en que interaccionan, con el propósito de fortalecer su identidad. 

 

Algunas de las líneas prioritarias para el desarrollo de esta función sustantiva son: el 

servicio social de los estudiantes, cursos de educación continua y a distancia, 

servicios a estudiantes de recreación cultural y deportes, convenios de colaboración 

e intercambio con organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como la 
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creación de centros de enseñanza de las lenguas originarias y extranjeras, abiertos a 

las comunidades, con el fin de fomentar su uso social. 

 

Para fortalecer el Programa Institucional de Tutorías esta universidad ofrecerá los 

siguientes servicios básicos de apoyo: orientación educativa, servicios de atención a 

la salud, alimentación, albergue, trabajo social, asistencia psicopedagógica, bolsa de 

trabajo, programas de extensión universitaria y educación continua. 

 

La preservación y divulgación de la cultura y la extensión de los servicios deberán 

ser introducidas de manera transversal en todas las tareas de la institución, y 

alimentarse paulatinamente para definir sus estrategias de proyección hacia la 

sociedad a partir del avance y consolidación de otras funciones sustantivas de la 

Universidad Intercultural, mismas que, a su vez, deberán nutrir. En esta perspectiva, 

la Universidad Intercultural se compromete a sistematizar y preservar las 

manifestaciones de las diversas culturas del Perú y a exponer, proyectar y divulgar 

ante la sociedad sus resultados, así como a ofrecer servicios pertinentes que 

propicien un beneficio recíproco entre la universidad y la sociedad tendiente a 

fortalecer la cultura y el desarrollo nacional. 

Vinculación con la comunidad 

Para el desarrollo de esta función en la Universidad Intercultural es importante partir 

de los siguientes supuestos: 

a) Las prácticas culturales en las comunidades rurales e indígenas están 

fuertemente vinculadas a sus actividades sociopolíticas y productivas cotidianas, 

por lo cual prevalece una relación integral entre el ser y el hacer de su vida 

diaria. El modelo educativo de la Universidad Intercultural considera estos 

componentes sustantivos de la cultura para contribuir a enriquecer sus prácticas 

socioproductivas y culturales. 

b) En la Universidad Intercultural, la vinculación con la comunidad se constituye a 

partir de considerar que existen formas pensamiento que, por una parte, están 

distribuidas entre los diferentes actores sociales que conforman la comunidad, 

así como en los distintos espacios comunitarios. 

La estrategia de esta función universitaria se establece al reconocer y reconstruir 

dichos conocimientos y espacios en oportunidades de proyectos de desarrollo 

social y productivo para el desarrollo local y regional. 

c) Las acciones derivadas de esta función se desarrollarán también de manera 

transversal y tendrán un impacto directo en todas las funciones sustantivas de la 

universidad. 
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En consecuencia, se plantea la vinculación con la comunidad como un conjunto de 

actividades que implica la planeación, organización, operación y evaluación de 

acciones en que la docencia y la investigación se relacionan internamente en el 

ámbito universitario y externamente con las comunidades para la atención de 

problemáticas y necesidades específicas. Estas actividades, que contribuyen al 

desarrollo de proyectos socioeducativos, culturales y productivos, las implementan 

sus organizaciones sociales y productivas, así como organismos e instituciones 

públicas y privadas. 

 

Las actividades de docencia e investigación desarrolladas a través de la vinculación 

con la comunidad sólo se dan a partir de los fines y tareas propias de la Universidad 

Intercultural; por ello, las acciones que se pueden realizar son fundamentalmente de 

carácter económico, cultural y educativo. En esta perspectiva, las acciones de 

vinculación con la comunidad coadyuvan al desarrollo social, cultural y productivo de 

las comunidades, orientando no sólo el quehacer formativo sino también las líneas 

de investigación derivadas de la realidad a la que se aportarán soluciones. Así, la 

Universidad Intercultural cumple su función de pertinencia académica y social al 

contribuir a la solución de problemas de su entorno y establecer una relación de 

beneficio mutuo entre ella y la comunidad. 

 

2.4.1.  Autoridades de la Carrera Profesional. 

La Carrera Profesional de Educación Primaria Intercultural Bilingüe para 

cumplir la visión y la misión de la Carrera Profesional y garantizar el logro del 

perfil del futuro profesional en Educación Primaria Bilingüe cuenta con: 

¶ 01 responsable de la Carrera Profesional. 

 

2.4.2. Estudiantes. 

La carrera profesional de Educación Primaria Intercultural Bilingüe cuenta con 

un total de 223 estudiantes al ciclo académico 2010 ï I. 

 

 

CUADRO Nº 03 

NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE 

EPB 44 78 112 142 171 197 214 229 237 275

2007-II
AÑO DE 

INGRESO
2005-I 2006-I 2006-II 2007-I 2010-I2008-I 2008-II 2009-I 2009-II
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Fuente: Memoria Anual OSA-UNIA 

 

2.4.3. Docentes. 

CUADRO Nº 04 

CUADRO DE DOCENTES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA BILINGÜE   

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN CATEGORÍA DEDICACIÓN ESPECIALIDAD

1 BEDOYA CAMPOS, YRIS YOLANDA NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

TIEMPO 

COMPLETO ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA.

2 CHOQUETICO APAZA, HAROLD ABRAHAM NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

TIEMPO 

COMPLETO

LIC. EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD 

FÍSICA MATEMÁTICA.

3 COSME SOLANO, LIDA MARIBEL NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA

SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES Y 

FILOSOFÍA

4 CUCHO FLORES, ROBERT RICHARD NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA BIOLOGÍA

5 LOPEZ RUIZ, JUAN NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

TIEMPO 

COMPLETO PSICOLOGÍA.

6 QUISPE CUTIPA, WALTER ARTURO NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA

LIC. EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD 

LENGUA Y LITERATURA, PSICOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA

7 YON DELGADO, MÓNICA ROSARIO NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA ESPECIALIDAD PRIMARIA.

8 GONZALEZ PINEDO, CARLOS GONZALO NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA ESPECIALIDAD PRIMARIA.

9 ZACARIAS MERCADO CARLOS MANUEL NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

TIEMPO 

COMPLETO

ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA

10 QUINCHO APUMAYTA, RAÚL NOMBRADO

PROFESOR 

AUXILIAR

TIEMPO 

COMPLETO

ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA

11 ANTINORI SAMAN, JOSÉ LUIS NOMBRADO

PROFESOR 

ASOCIADO

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA ECONOMISTA  

         Fuente: Elaboración propia. 
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PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE DOCENTES AL 5º AÑO 

Nº DOCENT

CARGA 

LECTIVA 

HORA

OTRA  

ACTIV. Nº DOCENT

CARGA 

LECTIVA 

HORA

OTRA  

ACTIV. Nº DOCENT

CARGA 

LECTIVA 

HORA

OTRA  

ACTIV. Nº DOCENT

CARGA 

LECTIVA 

HORA

OTRA  

ACTIV. Nº DOCENT

CARGA 

LECTIVA 

HORA

OTRA  

ACTIV.

EDUCACION

Profesor Principal (Coordinador) PPDE 1 6 34 1 6 34 1 6 34 1 6 34 1 6 34

Profesor Principal PPDE 1 6 34 1 6 34 1 8 34 1 6 34 1 8 32

Profesor Principal PPTC 1 6 34 1 6 34 1 8 34 1 8 32 2 16 64

Profesor Principal PPTP 2 12 12 2 12 12

Profesor Asociado PADE 3 18 102 3 18 102 3 24 96 3 24 96 3 24 96

Profesor Asociado PATC 2 16 64 3 24 96 3 24 96

Profesor Asociado PATP

Profesor Auxiliar PAuxDE   2  12 38 4 40 120 4 32 128 4 32 128 5 60 140

Profesor Auxiliar PAuxTC 1 10 30 3 30 90 5 40 160 5 50 150

Profesor Auxiliar PAuxTP

Jefe de Prácticas JPDE 1 8 32 1 10 30 2 20 60 2 20 60 2 20 60

Jefe de Prácticas JPTC  1  6 34 1 10 30 1 10 30 3 30 90 3 30 90

Jefe de Prácticas JPTP

Profesor Contratado PCDE

Profesor Contratado PCTC 2 16 68 4 32 120 5 40 160 5 50 150

Profesor Contratado PCTP 1 8 4 2 16 8 3 18 96 3 18 12

T  O  T  A  L 7 62 308 16 130 486 24 202 698 33 260 998 35 318 936

CATEGORÍA / NIVEL

NIVEL 

REMUNERATIVO

PROYECCIÓN AL  5TO. AÑO 

1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO

 

Fuente: PDI UNIA Modificado. 

 

2.4.4. Personal administrativo. 

La carrera profesional cuenta con un personal administrativo en el cargo de 

secretaría, la misma que cumple funciones inherente a dicho cargo  y un 

personal de limpieza. 

 

III. MARCO CURRICULAR  DIRECCIONAL. 

3.1. Concepción y características del currículo. 

El diseño curricular de la Facultad de Educación Intercultural y Humanidades, 

concibe dos enfoques: con enfoque intercultural y con enfoque por competencias 

3.1.1. Concepción del Currículo 

a. Currículo con enfoque intercultural. 

Existe una relación directa entre la manera como se percibe la cultura y el 

currículo como selección cultural que se desarrolla en un entorno específico. 

Así, una concepción dinámica de currículo que corresponde a una 

concepción de cultura vista menos como un producto y más como una 

producción. Ello es contrario a la concepción estática que presenta a la 

cultura y al currículo como productos que no se transforman y que por tanto 

sólo pueden ser dados, transmitidos y recibidos. (Da Silva 1998)  

 
Actualmente, los procesos de globalización han posibilitado flujos e 

intercambios materiales y comunicacionales.  
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Vivimos en un mundo donde emergen y se afirman las nuevas identidades 

sociales y culturales, en un tiempo de hibridación de las identidades, aún en 

los entornos rurales. (Da Silva, 1998, García N.2001) 

 

En este marco la educación debe posibilitar un diálogo entre culturas 

revalorando lo regional, nacional y asumiendo de manera crítica y 

consciente los aportes científicos, culturales y tecnológicos del entorno 

global. 

 

Desde este enfoque, se reconoce a los actores socioeducativos como 

activos procesadores y constructores de saberes y prácticas en relación con 

su entorno. El profesorado, el currículo y las estrategias docentes son 

instrumentos que ayudan a ese proceso. 

 

b. Currículo por competencias. 

 
La tendencia mundial actual hacia una formación profesional más integral y 

con desempeños más eficientes es el principal sustento para diseñar 

currículos con base en competencias. 

 

Las competencias han sido definidas y asumidas de diversas maneras, desde 

un simple saber hacer que pone énfasis en la conducta observable y 

verificable de los individuos (enfoque conductista) o un saber referido a las 

funciones laborales requeridas en el desempeño de una ocupación o cargo 

(enfoque funcionalista) , hasta el saber adquirido con la participación activa de 

la persona en su propio aprendizaje (enfoque constructivista) y un saber 

complejo que integra un saber hacer, un saber conocer y un saber ser, 

implicando una actuación integral de la persona para analizar y resolver 

problemas del contexto en distintos escenarios (enfoque sistémico complejo). 

 

En concordancia con este último enfoque, se asume que las competencias 

son procesos complejos de desempeño con idoneidad, en determinados 

contextos, que permiten una actuación responsable y satisfactoria, 

demostrando la capacidad de hacer con saber y con conciencia sobre las 

consecuencias de ese hacer en el entorno. 
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Son procesos complejos de desempeño porque, ante determinadas 

situaciones, comprometen la actuación e interacción de diversas dimensiones 

del ser humano (cognoscitiva, motriz, afectivo, volitiva, valorativa, etc.) y del 

contexto, de tal manera que se aborda el desempeño de manera integral. 

 

La idoneidad refiere el nivel de calidad que se espera con el logro de la 

competencia. No se trata, por tanto, de un simple saber hacer, se trata de 

hacerlo bien, lo cual implica un saber conocer (saber con plena conciencia y 

conocimiento de lo que se hace) y un saber ser reflexivo (asumiendo la 

responsabilidad de las consecuencias del propio desempeño) 

 

De esta forma, las competencias evidencian la puesta en práctica de recursos 

tales como conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, los cuales 

posibilitan un modo de funcionamiento integrado de la persona en el que se 

articula y le proveen de la posibilidad de tomar decisiones inteligentes en 

diversas situaciones. 

 
Un currículo por competencias se define en función a las áreas que lo 

integran y se evalúa en función a criterios de desempeño específicos. 

 

3.1.2. Características del Currículo. 

   La propuesta  curricular se nutre de los siguientes antecedentes teóricos 

 

a. Tecnológico-Positivista: donde la programación curricular es cerrada y 

centrada en los objetivos. 

b. Interpretativo Cultural: presenta un modelo de racionalidad práctica  con un 

currículo abierto, flexible y contextualizado, que aborda también los valores 

como parte del contexto cultural. 

c. Socio Cultural: Este enfoque se caracteriza por una mayor participación de 

los docentes y de los otros actores socioeducativos, en el desarrollo curricular 

(desde el diseño hasta la aplicación del currículo), en función a las demandas 

y necesidades educativas nacionales, regionales, locales e institucionales. 

 

d. Socio Crítico: que postula una concepción histórica del conocimiento, no 

absoluta. Ponderándose los valores de razón, libertad y humanidad. Entiende 

a la educación como principalmente emancipadora, liberadora e intenta 
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desenmascarar situaciones de dominio del hombre sobre el hombre (Ramón 

y Dìaz: 2003).Se apunta a contenidos socialmente significativos, un profesor 

crítico, reflexivo, comprometido con la situación escolar y sociopolítica, es un 

agente de cambio social. Esta postura asume que el currículo no es un 

asunto meramente técnico o profesional sino primariamente un asunto de 

política cultural. La propuesta del modelo crítico es de someterlo todo a 

cr²tica, que los actores educativos ñtomen conciencia de la realidad para que 

establezcan líneas de acci·n y transformarlaò.   

Un estudio desarrollado por la OREAL-UNESCO y PROEDUCA GTZ en el 2003, 

sobre el estado del arte de la Formación Docente en nueve países de la región, entre 

los que se encuentra el Perú, señala la preeminencia de una lógica academicista en 

la formación docente, en muchos casos de espaldas a las necesidades del sistema. 

En este sentido se plantean nuevas exigencias en el currículo de formación docente. 

 

En la misma línea el Consejo Nacional de Educación afirma que: 

La formación docente atraviesa serios problemas que no se limitan a la existencia de 

una desorbitada cifra de egresados de la carrera, ni al poco control de la oferta, sino 

que el problema abarca el desfase histórico del modelo de enseñanza que prevalece 

en la educación básica con respecto del desarrollo de la pedagogía a nivel mundial, 

así como en la deficiente formación profesional, que perpetúan una enseñanza 

basada en el copiado, el dictado y la repetición. 

 

La propuesta se denomina: CURRÍCULO SOCIO CRÌTICO INTERCULTURAL. 

 

 

GRÁFICO Nº 05 

SOCIOCRÍTICO INTERCULTURAL 
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EL CURRÍCULO SOCIO CRÌTICO INTERCULTURAL 

Se define así: 

 

 
 
 (*)Modelo pedagógico en construcción 

Donde estudiantes son sujetos que aprenden y a su vez tienen mucho que transmitir 

sobre su vida comunal  a los docentes universitarios y que al mismo tiempo se  

forman como futuros profesionales  de la educación para comprender mejor la 

diversidad cultural  e incluso otras formas de vida. Asimismo los docentes 

universitarios son un eslabón importante ya que es un ser  comprometido con las 

causas de su pueblo  en la  defensa de su dignidad, derechos e identidad cultural, es   

un ejemplo viviente de la interculturalidad, es decir, que demuestre su amor a las 

diferencias culturales, un misionero de la comprensión, del intercambio y de la paz. 

Se trata de toda una virtud, es decir, de una manera de ser y de actuar siempre. 

Porque, son  guías de los nuevos corazones de los futuros maestros, además de un 

hombre abierto al progreso y a las innovaciones. Sin por ello verse obligados a 

renunciar a sus valores culturales.  

Debe destacarse el contexto de las comunidades indígenas dentro de las cuales se 

vive una espiritualidad propia por ello los ñseres espiritualesò de cada pueblo 

indígena se personaliza en cada comunidad,  y los que nos acercan a esta tradición y 

conocimiento son los sabios indígenas, personas adultas que destacan en  la  

comunidad en mérito a la concepción de sus pares, a sus cualidades,  

conocimientos, habilidades  socio-productivas y lingüísticas que comparten su 

sabiduría con los estudiantes acompañándolos y asesorándolos además apoyan a 

los docentes en la planificación, ejecución y evaluación curricular, también gozan de 

protagonismo en la elaboración de materiales educativos para la educación 

intercultural bilingüe. Esto se concretiza por la flexibilidad y apertura del  Líder  

mediador entre los estudiosos y  la comunidad, así  las comunidades  se convierten 

en centros de apoyo dentro de la formación docente de la juventud indígena ya que 

en el interior de ellas se realizan prácticas pedagógicas, investigación y proyección  

social, funciones inherentes en el proceso de formación docente. 

ñmodelo pedag·gico flexible abierto y contextualizado orientado al desarrollo de competencias y 

capacidades con pertinencia cultural, lingüística y de calidad, que contribuya a la formación de una 

sociedad crítica, creativa, participativa, horizontal, equitativa,  democrática y recíproca, 

constituy®ndose en un proyecto pedag·gico intercultural, biling¿e, pol²tico, ideol·gico y filos·fico.ò 
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Igualmente es importante la existencia  de  organismos cooperantes, que son un 

fuerte aliado que apoyan con financiamiento, acompañamiento y capacitación, vela 

por los derechos indígenas, promoción y el establecimiento de alianzas que generan 

inversiones sostenibles orientadas a la supervivencia, el desarrollo de una Educación 

Intercultural Bilingüe. Esto Considerando que el hombre es un ser  inherente en la 

naturaleza es decir de la Madre Naturaleza (bosque, agua), en sentido amplio y 

simbólico, es así considerada una comunidad indivisible vital de seres 

interdependientes e interrelacionados con un destino común,  es fuente de vida, 

alimento, enseñanza, y provee todo lo que necesitamos con gran generosidad para 

nosotros los humanos uno más en esta interdependencia para que pueda vivir bien; 

Es la matriz donde descansan los espíritus, y esto se refleja en la profunda 

espiritualidad y religiosidad  de los pueblos indígenas, y la educación milenaria de 

estos pueblos  estuvo  siempre intensamente vinculada a su espiritualidad, por ello a 

diferencia de las distintas propuestas curriculares, este currículo plantea la inclusión 

la Madre Naturaleza (bosque y agua)* por ser  un ser vivo, que fue ignorado. Todo 

ello  bañado por los principios  de relacionalidad, correspondencia, 

complementariedad,  reciprocidad. 

Así como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás seres de la 

Madre Naturaleza también tienen derechos que son específicos a su condición y 

apropiados para su rol y función dentro de las comunidades en los cuales existen. 

Los derechos de cada ser están limitados por los derechos de otros seres, y 

cualquier conflicto entre sus derechos debe resolverse de manera que mantenga la 

integridad, equilibrio y salud de la Madre Naturalezaò. (Declaraci·n de los derechos 

de la madre naturaleza) 

a) Es intercultural porque parte de la reflexión del conocimiento de la diversidad y del 

respeto a las diferencias, en un proceso continuo de interacción social equitativa 

entre personas, conocimientos y prácticas diferentes, una interacción que reconoce y 

parte de las desigualdades económicas, políticas y de poder. 

b) Es ideológico, porque expresa el pensamiento y el modelo de sociedad que 

demandan las organizaciones sociales, indígenas originarias y de los diferentes 

sectores sociales.  

c) Es filosófico, porque reconoce la cosmovisión de los pueblos, los sistemas de 

construcción y comunicación de conocimientos locales milenarios, los valores 

morales, espirituales y culturales.  
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d) Es político, porque a través de la educación se debe construir una sociedad con 

auto determinación comunitaria, donde todos tengan derecho al poder político, 

económico, social y territorial. 

e) Es bilingüe, porque concebimos el desarrollo intercultural  como un proceso entre 

dos o más idiomas. 

f) Es Participativo, porque reconoce la participación activa de los docentes, 

estudiantes, comunidad (sabios, líderes organizaciones indígenas) y cooperaciones 

nacionales e internacionales, que anhelas por una educación intercultural bilingüe 

con pertinencia y calidad.  

g) Es Flexible, porque permite la actualización permanente del currículo en la medida 

en que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y los nuevos saberes se incorporan.  

h) Es Coherente, porque los agentes educativos  encuentran sentido, aplicabilidad 

teórica y práctica en la elaboración de este currículo para lograr mejores y mayores 

niveles culturales y de vida. 

i) Es Pertinente, porque tiene relación  entre lo que se enseña y lo que se construye 

con los anhelos, expectativas e intereses de los estudiantes, para dar respuestas  y a 

solucionar situaciones concretas de la vida real de los actores educativos y la 

sociedad en su conjunto. 

j) Es Reflexivo. Que propicia la retroalimentación individual y colectiva en forma 

permanente acerca del por qué, el cómo y el para qué de las acciones, propuestos 

en la presente.  

 

3.2. Nombre y definición de la Carrera Profesional. 

La Carrera Profesional tiene la denominación de CARRERA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA  BILINGÜE.  

 

3.3. Perfil Académico-Profesional de Salida. 

A. Perfil del Egresado de la Facultad de Educación Intercultural y 

Humanidades. 

¶ En lo Personal. 
 
Es un profesional que reflexiona críticamente sobre su ser y su entorno  y 

reafirma  su identidad sociocultural y lingüística;  interactuando con respeto y 

reciprocidad  con otras culturas y formas de vida, promoviendo   acciones para 

una ciudadanía intercultural. 
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Es un ser humano emprendedor, con fuerte identidad, alta autoestima y 

orgulloso de sus raíces interculturales, que practica valores comunitarios y 

universales y promueve una convivencia cada vez mejor. 

 

¶ En lo Profesional. 
 

Aplica los conocimientos psicopedagógicos teóricos y metodológicos  

interculturales bilingües pertinentes a su carrera y se renueva 

permanentemente para responder a las demandas de los pueblos indígenas y 

del contexto nacional, contribuyendo a la formación integral del ser humano. 

Es un profesional que conoce en amplitud el campo psicopedagógico 

intercultural  y que se desempeña con eficiencia  y pertinencia en  diferentes 

ámbitos  donde se ofrece el servicio educativo de Educación Primaria Bilingüe. 

Es un profesional que se renueva permanentemente, que reconoce y valora los 

saberes  amazónicos ancestrales y los recrea con inteligencia, usa  de  la 

ciencia y la tecnología universales  para que los procesos educativos sean 

pertinentes y fortalezcan la diversidad cultural, lingüístico. 

 

¶ En lo Socio Comunitario. 
 

Es un líder social promotor del cambio, que participa en procesos de 

concertación con diversas instituciones y organizaciones, promoviendo el 

desarrollo  de la comunidad acorde con el buen vivir. 

Es un miembro de la sociedad que ejerce liderazgo transformacional y que 

imbuido de una conciencia crítica, aborda la problemática individual y del 

colectivo, procurando la consideración  y el respeto soberanos, a los que tienen 

derecho como pueblos dueños de sus destinos. 

B. Perfil del Egresado de Educación Primaria Bilingüe. 

DIMENSIÓ
N 

MACRO 
COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES O CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1. Reflexiona 
críticamente 
sobre su ser y 
su entorno 
(sociocultural, 
económico y 
político), y 
afirma  su 
identidad 
sociocultural y 
lingüística;  
interactuando 
con respeto, y 
recíprocament
e  con otras 
culturas y 

1.1. Demuestra identidad personal, 
sociocultural y  autoestima; practica 
los principios y valores del BUEN 
VIVIR.  

1. Demuestra habilidades emocionales que le permitan actuar en diversas situaciones. 

2. Demuestra identidad y actúa  siguiendo los principios y valores  propios de su pueblo y 
de otras culturas. 

3. Resuelve problemas  con autonomía y toma decisiones con  responsabilidad. 

4. Promueve y participa en acciones que ayudan a revitalizar su cultura y su lengua 
originaria. 

5. Demuestra asertividad en el buen trato y promueve una cultura de paz. 

6. Practica y promueve los valores en todas sus dimensiones. 

1.2 Práctica y promueve la 
espiritualidad desde la cosmovisión de 
su pueblo; valora y respeta las otras 

7. Práctica y promueve la espiritualidad y la cosmovisión de su pueblo. 

8. Respeta y valora otras formas de espiritualidad. 
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formas de 
vida, 
promoviendo   
acciones para 
una 
ciudadanía 
intercultural. 

formas de espiritualidad. 

 1.3. Valora la diversidad biológica, 
cultural y lingüística y analiza 
críticamente los cambios que se dan 
en su medio,  promoviendo acciones 
que contribuyen al desarrollo armónico 
y sostenible. (Convivencia) 

9. Analiza críticamente su realidad social, política y económica  y el tipo de interacciones 
que se dan, en su contexto y fuera de él. 

10. Conoce y valora  la diversidad biológica, cultural y lingüística de su región y el país. 

11. Asume un rol protagónico frente a los cambios sociales, económicos y políticos de su 
contexto que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de su pueblo. 

1.4. Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y se 
compromete con el fortalecimiento de 
su autoformación. (autoformación) 

12. Asume acciones de autoformación y capacitación docente. 

13. Reflexiona críticamente sobre su quehacer pedagógico para mejorar su desempeño 
profesional y personal 

14. Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio. 

A
C

A
D

É
M

IC
O

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L
 P

E
D

A
G

Ó
G

IC
O

 

2.Desarrolla 
procesos y 
experiencias 
educativas 
interculturales 
bilingües, 
reflexionando 
críticamente sobre 
ellos; aplicando 
con 
responsabilidad 
los  fundamentos 
teóricos y 
metodológicos 
pertinentes a su 
carrera para 
responder a las 
demandas de los 
pueblos indígenas 
y del contexto 
nacional, 
contribuyendo a la 
formación integral 
del ser humano. 

2.1. Demuestra habilidades y 
destrezas lingüísticas en una lengua 
originaria y en castellano, que le 
permiten desarrollar procesos 
educativos bilingües.  

15. Se comunica adecuadamente en forma oral y escrita en una lengua originaria. 
16. Demuestra habilidades de expresión y comprensión oral y escrita en castellano. 
17. Produce textos y materiales educativos innovadores y con enfoque intercultural en 

lengua originaria y del castellano. 

18. Analiza y reflexiona sobre la estructura y funcionamiento de una lengua originaria y del 
castellano. 

19. Maneja y propone estrategias metodológicas con enfoque intercultural para desarrollar 
procesos de aprendizaje en dos lenguas 

20. Desarrolla diagnósticos y otras investigaciones sociolingüísticas que le permiten 
planificar el tratamiento de lenguas. 

21. Maneja conceptos básicos sobre lingüística y tratamiento de lenguas. 

22. Planifica y desarrolla estrategias orientadas a la revitalización, difusión y oficialización 
de las lenguas minoritarias. 

2.2. Propone estrategias 
metodológicas y elabora materiales 
articulando las formas propias del 
aprendizaje de los estudiantes 
indígenas y los aportes de la 
pedagogía moderna.(DIDÁCTICA 
INTERCULTURAL) 

23. Maneja  y crea estrategias metodológicas adecuadas a las formas y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes indígenas. 

24. Elabora materiales educativos  que respondan a las necesidades e intereses de los 
estudiantes. 

25. Utiliza recursos de su entorno y reciclables para elaborar diversos tipos de materiales 
educativos. 

26. Difunde e intercambia  propuestas pedagógicas y metodológicas en expo ferias, 
boletines, periódico murales, etc. 

2.3. Conoce y comprende el desarrollo 
biosicosocial del ser humano desde la 
visión de los pueblos indígenas y los 
aportes de la psicología. 

27. Analiza las etapas del desarrollo del niño y sus características desde la visión de cada 
pueblo indígena.  

28. Conoce y analiza las diferentes teorías psicológicas del desarrollo humano.  

29. Investiga y analiza las formas de crianza que se practican en las comunidades 
indígenas y las considera para la construcción de sus estrategias metodológicas.  

30. Conoce y reflexiona sobre las diversas teorías del aprendizaje y las corrientes 
pedagógicas contemporáneas. 

31. Comprende los estilos de aprendizaje para responder a las necesidades e intereses  
particulares de los estudiantes. 

2.4. Planifica, desarrolla y evalúa 
procesos educativos demostrando 
manejo de herramientas teóricas y 
metodológicas para la  construcción y   
diversificación curricular con enfoque 
intercultural. 

32. Participa en procesos de construcción y diversificación curricular. 

33. Planifica los procesos de enseñanza aprendizaje articulando las diferentes áreas 
desde un enfoque intercultural. 

34. Desarrolla sesiones de aprendizaje siguiendo estrategias metodológicas activas y de 
EIB. 

35. Elabora criterios, técnicas e instrumentos de evaluación acordes con la propuesta de 
EIB. 

2.5. Ejerce un liderazgo democrático y 
de calidad en la gestión de su 
institución, demostrando manejo de 
instrumentos de gestión y promoviendo 
la participación de los sabios y lideres 
comunales. 

36. Maneja conceptos, normas e instrumentos básicos de gestión educativa participativa. 

37. Conoce y analiza críticamente la legislación educativa nacional y las normas 
internacionales que favorecen a los pueblos indígenas y a la EIB. 

38. Demuestra liderazgo democrático en la gestión educativa en busca de una educación 
de calidad. 

2.6. Diseña, ejecuta y evalúa 
investigaciones, a partir de su propia 
experiencia promoviendo la 
participación de estudiantes y otros 
agentes educativos, cuyos resultados 
son validados e incorporados en el 
proceso educativo y contribuyen a 
comprender, interpretar y proteger la 
diversidad cultural, lingüística y el buen 
vivir. 

39. Maneja técnicas de estudio y diseña sus propias estrategias de aprendizaje. 

40. Maneja conceptos básicos de la investigación científica y particularmente de la 
investigación educativa. 

41. Domina los procesos de la metodología de la investigación científica. 

42. Analiza otras formas de acceder y sistematizar el conocimiento desde la visión de las 
culturas originarias. 

43. Formula y ejecuta investigaciones  sobre diversos aspectos de la realidad y su 
práctica pedagógica. 

2.7. Vincula sus actividades 
pedagógicas con las actividades 
socioproductivas de la comunidad 
valorando las prácticas alimenticias y de 
salud. 

44. Formula y ejecuta proyectos productivos culturalmente apropiados, basados en las 
necesidades básicas de la población. 

45. Conoce y difunde los valores nutritivos de los productos alimenticios. 

46. Conoce y difunde las plantas medicinales y remedios que se preparan y usan para 
mejorar la salud. 

2.8. Propone y realiza actividades 
culturales, recreativas y sociales que 

47. Organiza actividades culturales y recreativas propias de la comunidad. 

48. Promueve y difunde el ecoturismo responsable. 
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contribuyan al desarrollo integral de la 
comunidad, mostrando capacidad 
innovadora y liderazgo democrático; 
valorando la reciprocidad y solidaridad 
en su ejecución. 

49.  Demuestra habilidades psicomotrices. 

                       

S
O

C
IO

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

                          

3 Es un líder 
social 
promotor del 
cambio, que 
participa en 
procesos de 
concertación 
con diversas 
instituciones y 
organizacione
s, 
promoviendo 
el desarrollo  
de la 
comunidad 
acorde con el 
buen vivir. 

3.1. Promueve el desarrollo de 
proyectos socio productivos sostenibles 
que permitan mejorar las condiciones 
de vida de las familias, en los que 
articula conocimientos y técnicas 
propias de su cultura y nuevas 
tecnologías. 
 

50.  Promueve el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

51. Desarrolla proyectos productivos con tecnologías apropiadas  al desarrollo sostenible. 

52. Promueve la participación de la institución educativa con las actividades sociales y 
productivas de la comunidad. 

53.  Promueve la conciencia ambiental para el cuidado y conservación del medio 
ambiente 

3.2. Lidera y participa en la promoción 
de acciones para la custodia y defensa 
del territorio, la biodiversidad y la 
propiedad intelectual colectiva; así 
como los derechos humanos y derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. 
(promotor político) 

54. Participa en la construcción de  políticas educativas con relevancia social y pertinencia 
cultural y lingüística 

55. Promueve la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos de su 
contexto. 

56. Promueve diversas actividades de revitalización de las lenguas y culturas indígenas.  

57. Conoce la problemática  social, ambiental y territorial e incentiva acciones para su 
solución de manera colectiva.  

58. Promueve y defiende la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas. 

59.  Promueve la participación comunitaria en distintos espacios de gobierno. 

60.   Conoce y promueve el ejercicio de los derechos humanos y los derechos colectivos     
de los pueblos indígenas 

 

3.4 Requisitos para la Obtención de Grado y Título Profesional. 

La Facultad de Educación Intercultural y Humanidades, otorgará el Grado Académico 

de Bachiller en Educación Primaria Bilingüe, para lo cual (de acuerdo con el 

Reglamento de Grados y Títulos aprobado por la Resolución de Comisión de Gobierno 

Nº 110 -2010 ï UNIA ï CG) el egresado requiere haber aprobado las asignaturas y 

créditos del plan de estudios, tanto de las asignaturas obligatorias como electivas, las 

prácticas pre profesionales y haber estudiado un idioma originario en el nivel básico. 

La Facultad de Educación Intercultural y Humanidades otorgará a nombre de la Nación 

el título profesional de Licenciado en Educación Primaria Bilingüe. Para obtener el 

Título Profesional el bachiller debe haber sustentado y aprobado una tesis profesional. 

3.5 Áreas Curriculares 

 Distribución por créditos 

ÁREA % CONAFU CREDITOS UNIA % UNIA

FORMACIÓN GENERAL 17 38 17.3

FORMACIÓN BÁSICA DE CARRERA 53 103 52.0

NIVEL PROFESIONAL (ESPECIALIDAD) 30 69 30.7

TOTAL 100 210 100  

 Distribución por cursos  
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ÁREA % CONAFU CURSOS % UNIA

FORMACIÓN GENERAL 17 13 18.1

FORMACIÓN BÁSICA DE CARRERA 53 36 50.0

NIVEL PROFESIONAL (ESPECIALIDAD) 30 23 31.9

TOTAL 100 72 100  

 

3.5.1 Área  de Formación General. 

a. Fundamentación.  

El propósito de esta área de formación general de la formación profesional, 

es contribuir en el análisis y comprensión  de las bases conceptuales y 

teóricas  del conocimiento científico, que permitan la lectura o 

decodificación de los fenómenos, estructuras o sistemas tecnológicos y 

especializados. Las asignaturas de formación general tiene como propósito 

sentar las bases teóricas que serán soporte fundamental para los cursos 

de carrera y de formación profesional especializado. Esta área comprende 

asignaturas enmarcados en las áreas de: Matemática,  Tecnologías de 

información y comunicación, Ciencias Naturales, Métodos y Técnicas de 

Estudio, Psicología, Filosofía y Economía. 

 

b. Competencias y capacidades. 

 

 
ÁREA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneja los aspectos  teóricos  y 
procedimientos de la disciplina 
matemática y los aplica mediante 
estrategias apropiadas al perfil de 
sus estudiantes y al entorno 
sociocultural y natural, para 
desarrollar aprendizajes 
pertinentes. 

- Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de 
la matemática. 

- Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de 
forma tal que se faciliten su análisis y su solución. 

- Capacidad para la construcción y uso de modelos matemáticos. 
- Dominio de los conceptos básicos de la matemática superior. 
- Capacidad para formular problemas de optimización y toma de 

decisiones e interpretar las soluciones en los contextos originales 
de los problemas. 

- Capacidad para utilizar las herramientas computacionales de 
cálculo numérico 

- y simbólico para plantear y resolver problemas. 
- Capacidad para comprender problemas y abstraer lo esencial de 

ellos. 
- Capacidad para trabajar con datos experimentales y contribuir a su 

análisis. 
- Conoce y maneja  los saberes y procedimientos matemáticos 

históricamente acumulados por su sociedad y  otros pueblos 
indígenas. 

- Promueve y desarrolla investigaciones y otras estrategias que 
contribuyan a la recuperación y valoración de  los conocimientos 
matemáticos indígenas. 

 
Desarrolla un aprendizaje autónomo 
a través del uso adecuado de las 
herramientas tecnológicas, 

- Capacidad de dominio en el manejo las tecnologías de información 
y comunicación. 

- Utiliza adecuadamente la búsqueda eficiente de información e 
investigación en entornos virtuales. 
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ÁREA  DE 
FORMACIÓN 

GENERAL 

procesamiento de la información y 
datos recolectados en las 
investigaciones que realizan en su 
proceso de formación. 
 
Desarrolla  conocimiento y manejo 
de diferentes recursos informáticos 
para la presentación de la 
información y procesar información 
e 
interpretar los resultados obtenidos 

- Tiene dominio del procesador de texto y la aplicación de 
herramientas tecnológicas. 

- Desarrolla recursos didácticos a través de la aplicación de 
programas informáticos orientados a la innovación. 

- Capacidad en la aplicación de análisis estadísticos, sumas, 
frecuencias, tablas de contingencia, análisis de conglomerados, 
estadística descriptiva, análisis factorial y regresión. 

- Maneja paquetes estadísticos de prueba de hipótesis. 
 

Conoce las características 
estructurales y funcionales de los 
ecosistemas del mundo y 
fundamentalmente del bosque 
tropical amazónico, y asume 
desde un enfoque intercultural, 
actitudes favorables en relación al 
manejo sostenible y la 
conservación de la estabilidad 
ecológica en su territorio y 
bosque amazónico. 
 
 
 
 
 
 
Conoce los métodos y técnicas de 
estudio y de investigación 
aplicables en contextos 
interculturales. 
 
Conoce y aplica las teorías y 
principios científicos de la 
psicología, filosofía y economía en 
el proceso educativo. 
 

- Conoce las características estructurales y funcionales de los 
ecosistemas del mundo y fundamentalmente del bosque tropical 
amazónico, y asume desde un enfoque intercultural, actitudes 
favorables en relación al manejo sostenible y la conservación de la 
estabilidad ecológica en su territorio y bosque amazónico. 

- Maneja una visión integral de la naturaleza y sociedad 
considerando sus relaciones de interdependencia y reciprocidad 
según las concepciones derivadas  de  su  herencia  cultural  y  
enriquecida  con  los  aportes  de  las ciencias naturales. 

- Maneja métodos, técnicas e instrumentos de investigación y los 
aplica en procesos de recuperación de conocimientos y valores en 
relación al  manejo  de  la  visión  integral  sobre  la  estructura  y 
dinámica  de  los ecosistemas y, para entender la situación actual 
de su pueblo indígena, como resultado de un proceso histórico 
particular y concreto que trasciende el ámbito local y nacional. 

- Capacidad de explicar y comprender hechos naturales, cotidianos y 
científicos aplicando los pasos del método científico 

- Capacidad de comprender y analizar la energía para explicar su 
convertibilidad y aplicaciones así como, el equilibrio del ecosistema, 
la conservación y prevención de la salud. 

- Aplica adecuadamente los métodos y técnicas de estudios y de 
investigación en las diversas asignaturas y situaciones de la vida 
universitaria. 

- Identifica con  facilidad las etapas del desarrollo humano teniendo 
en cuenta las características propias de cada etapa. 

- Aplica conocimientos psicológicos teóricos y técnicos al trabajo 
pedagógico. 

- Desarrolla una actitud crítica ante uno mismo y su entorno en el 
marco de la filosofía científica. 

- Comprende la realidad local regional y nacional a partir de las 
teorías económicas vigentes. 

 

c. Componentes del Currículo. 

 


