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Resumen

La presente investigación comprende en el desarrollo de una 
campaña social con la finalidad de valorar al quechua y sus ha-
blantes, sobre todo en la actualidad donde la ciudad de Lima 

está llena de prejuicios sociales que afectan al desarrollo de la per-
sona. El oír hablar quechua llega a incomodar o avergonzar, sobre 
todo aquellos que lo tienen como lengua materna, pues esto tiene 
como consecuencia que ya no se transmita de padre a hijo y ya no 
se valore. Teniendo en cuenta que en Lima se encuentra la mayor 
cantidad de quechua hablantes del Perú se trabajó en un colegio 
que cuenta con una minoría de quechua hablantes y/o que tenga 
familias que sepan este idioma. De esta manera, se pudo concluir 
que los prejuicios sociales afectan directamente al desarrollo de la 
persona y no siempre es fácil detectar el comportamiento injusto 
que deriva de los prejuicios. Por eso es importante saber y aprender 
lo valioso de este idioma.

Palabras claves: Quechua, Prejuicios, Perú, Lima, Valoración.
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Taksallapi

Kay yachay huqariyqa Kachkan lliw runakuna Qichwa simi rimaq 
runakuna chaninchanapaqmi, kunan pachapi aswan Lima llaqta 
kay siminchik rimaq runakuna chiqnikuyniyuq kachkan kaymi 

aswan wakchayachiwanchik. Qichwa simi rimayta uyarispam wakin 
pinqakun, qichwa mama simiyuq kaqkuna aswan, chayraykum wawa 
churinkuman manaña yachachinkuchu manaña chaninchankuchu. 
Lima llaqtapitaq aswan yupay Peru suyupi qichwa simi rimaqkuna-
qa tiyanku chaymi llamkarqani huk yachaywasipi pisilla qichwa rimaq 
utaq ayllunku rimaq warmakunawan. Kaynapi, ninchikman kay simi 
rimaqkuna chiqnikuyqa kay runakunatam wakchayachin mana chay 
yanqa chiqnikuykunaqa. Chayraykum kay qichwa simipa allin chanin 
kasqanta sumaqta yachananchik.

Akllasqa simikuna: qichwa, chiqnikuy, Peru suyu, Lima llaqta, cha-
ninchay.
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Abstract

The present investigation includes in the development of a so-
cial campaign with the purpose of valuing Quechua and its 
speakers, especially at present where the city of Lima is full of 

social prejudices that affect the development of the person. Hearing 
Quechua speak comes to shame, especially what they have as their 
mother tongue, since it has the consequence that it is no longer 
transmitted from father to son and is no longer valued. Taking into 
account that in Lima is the largest number of Quechua speakers in 
Peru worked in a school that has a minor of Quechua speakers and / 
or have families who know this language. In this way, it can be con-
cluded that social prejudices directly affect the development of the 
person and it is not always easy to detect the unfair behavior that 
derives from prejudices. That is why it is important to know and learn 
the value of this language.

Keywords: Quechua, Prejudices, Peru, Lima, Valuation.
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sumisión y dependencia como reflejo de las 
condiciones sociales que enfrentan al migrar 
a las ciudades. Esta situación genera la trans-
formación de algunos centros educativos en 
pequeños guetos donde se encuentran la 
mayor parte de las minorías migratorias, lo 
cual obstaculiza la integración e inicia un jui-
cio u opinión negativa injustificada cargada 
no solo de creencias estéticas, sino también 
de componentes emocionales y actitudina-
les. En relación a esto, existen pruebas en 
las que se demuestra que los niños, desde 
los tres años de edad son conscientes de las 
categorías sociales más importantes, que 
son el género y la etnia, así como también 
prefieren elegir quiénes integran los miem-
bros de su grupo.

En conclusión, la combinación de los fac-
tores y los procesos, tanto afectivos como 
cognitivos, proporciona la aparición de li-
mitaciones graves para los niños quechua 
hablantes, siendo esta una lengua origina-
ria, La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
2011 declaró al quechua como un idioma en 
peligro de extinción; sin embargo, el Estado 
es indiferente a este aviso, el cual carece de 
difusión sobre su importancia de respetarla 
y conservarla, por ello es necesario resaltar 
este problema histórico y estructural que 
genera resentimientos y racismo, lo que 
significa para el Perú la falta de identidad y 
unión social.

Introduccion

En la actualidad, la ciudad de Lima tie-
ne la mayor cantidad de quechua ha-
blantes del Perú, “uno no los escucha 

pero son quechua hablantes en silencio” 
(Panizo, 2015). El quechua es una lengua 
oficial que cumple todos los requisitos para 
su uso; sin embargo, en las aulas se enseña 
el inglés obligatoriamente, entre otros idio-
mas, que no es que está mal, pero solo se 
busca aprenderlo bajo la creencia que ‘es 
una buena inversión para nuestro futuro’. 
En este problema el Estado juega un factor 
importante, ya que tanto el Ministerio de 
Educación como el de Cultura tienen poca 
participación en fomentar el quechua, sien-
do una lengua originaria del Perú. El Estado 
peruano no debe seguir diciéndoles a los 
peruanos que renuncien a sus lenguas como 
lo ha hecho por varias décadas.

Por lo tanto, el lenguaje no dependerá del 
nivel del dominio del quechua, sino de la 
valoración que se le dé; por ello, el uso de 
esta lengua se convierte en una decisión 
que tiene que ver más con el acceso a opor-
tunidades socioeconómicas, que de alguna 
preferencia personal. No obstante, muchos 
padres quechua hablantes dejan de enseñar 
su lengua a sus hijos de temprana edad bajo 
la creencia de que una persona quechua ha-
blante si no aprende el castellano será recha-
zado por el mundo moderno y el progreso. 
Por otra parte, los niños quechua hablantes 
adoptan actitudes de personalidad, como la 
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Descripcion del problema

En los últimos años, la discriminación 
y el prejuicio hacia las poblaciones 
indígenas y provincianas ha sido un 

fenómeno social que ha crecido acele-
radamente. Lima tiene una posición de 
privilegio y primicia, lo que lleva a que se 
convierta en el centro de actividades eco-
nómicas, políticas y administrativas. Por 
ello, se despega el fenómeno migratorio 
hacia la capital. En consecuencia, Lima 
tiene la mayor diversidad de lenguas. 
Una de ellas y con gran población es el 
quechua, que cuenta con medio millón 
de quechua hablantes (Panizo, 2015).  

“Pese al gran número de quechua ha-
blantes y apellidos quechuas que hay 
en nuestra región, el quechua ha sido y 
sigue siendo uno de los marcadores de 
identidad más discriminados, particular-
mente en la esfera pública” (Centro Gua-
mán Poma de Ayala, 2012). La asociación 
al quechua con el ‘retraso’ es claramente 
debido a los prejuicios sociales, si en un 
adulto recién llegado a la ciudad genera 
negación de su propia identidad debido 
a que si ‘se habla quechua en público, 
te dicen cholo’ y si se les pregunta si sa-
ben quechua o se les habla en quechua, 
su reacción es callar o responder con la 
negación o, de lo contrario, responder 
con el castellano limitado que manejan 
solo por temor a sufrir la discriminación. 
Por lo tanto, en niños quechua hablantes 
que llegan a la capital con un castellano 
limitado necesitan más comprensión, ya 

que no pueden comunicarse con mucha 
facilidad y son más propensos a sentirse 
discriminados debido a los prejuicios so-
ciales. (Sanford, 1950) señala que los pre-
juicios en los seres humanos se forman 
desde la niñez. 

Los niños quechua hablantes que son 
minoría están objetivamente peor de lo 
que estarían, pues existen ciertos prejui-
cios hacia ellos y, por consecuencia, esto 
repercute en lo psicológico y el apren-
dizaje, generando fractura social y aisla-
miento. ¿Qué pasaría si, siendo un niño, 
te mandan a Rusia y no sabes el idioma? 
No vas a querer aprender matemática en 
ruso. Lo mismo pasa con los niños si se 
les habla en una lengua que no saben a 
la perfección, el entenderlo les costará 
muchos más, y ahí es donde reciben cali-
ficativos como ‘que son brutos’ (Carreño, 
2013).

En general, el quechua queda exclui-
do de la vida ‘oficial’ debido a que no 
se enseña en colegios, no se aplica en 
el sistema educativo, ni en un sinfín de 
instituciones que bridan servicios públi-
cos. La formación de temas lingüísticos 
es limitada y, si bien es cierto, aquí en 
el mundo urbano predomina el castella-
no y pone al quechua en desventaja; sin 
embargo, no podemos dejar de lado la 
realidad que pone al quechua como se-
gunda lengua más hablada en Lima (El 
Comercio, 2015).
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Problema principal

Problema secundarios

Bajo desarrollo psicosocial  en niños de 7 y 8 años del colegio “El Nazareno” de 
San Juan de Miraflores debido a los prejuicios sociales hacia ellos por ser quechua 

hablantes.

La baja autoestima como consecuencia del Bajo desarrollo psicosocial  en niños de 7 
y 8 años del colegio “El Nazareno” de San Juan de Miraflores debido a los prejuicios 

sociales hacia ellos por ser quechua hablantes.

Bajo rendimiento escolar debido al Bajo desarrollo psicosocial  en niños de 7 y 8 
años del colegio “El Nazareno” de San Juan de Miraflores debido a los prejuicios 

sociales hacia ellos por ser quechua hablantes.
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Justificacion de la investigacion

El quechua o runasimi es quizás tan 
antigua como el hebreo, pero a di-
ferencia de ello, esta lengua lleva 

en su esencia nuestras raíces indígenas; 
sin embargo, la estigmatización de la 
cual son objeto los quechua hablantes es 
más fuerte que el respeto que se le debe 
dar a una lengua con una gran historia. 

En el Perú la discriminación y la exclusión 
se presentan de forma intensiva y con-
tinua, los más perjudicados son los que 
sufren esto de manera íntima debido a 
que genera vergüenza, pérdida de con-
fianza en uno mismo, cólera, tristeza y la 
baja autoestima nos ayudan a explicar-
nos que es necesario tomar conciencia 
y fomentar los derechos humanos, la in-
terculturalidad y la inclusión social. “Las 
autoridades hacen discursos patrióticos 
y políticamente correctos exaltamos la 
diversidad cultural del Perú, recordemos 
que hay sectores pobres y excluidos que 
requieren inclusión […] pero en la vida 
diaria, la mentalidad racista, excluyente y 
discriminatoria nos mantiene separados, 
incapaces de respetar nuestras diferen-
cias” (Centro Guaman Poma de Ayala, 
2012). 

Al explicar esto se entiende las conse-
cuencias del racismo y que los prejuicios 
impiden trabajar en equipo en una socie-
dad tan multicultural como el Perú, de la 
misma forma la educación es uno de los 
factores que más influye con el avance y 
progreso de la sociedad, una educación 
adecuada enriquece la cultura y valores 

de todos los ciudadanos. Por ello, es ne-
cesaria en todos los sentidos, y tenemos 
que verla como un compromiso, y cola-
borar con los niños que están en proceso 
de adaptación en su aprendizaje, por eso 
el colegio debe ser un espacio adecuado 
y agradable para recibir a todos los niños 
y las niñas en todas las condiciones que 
se les pueda presentar. 

De manera que, la escuela, es uno de los 
principales espacios donde el niño socia-
liza, por eso la escuela tiene que orientar, 
educar y formar los valores y buenas cos-
tumbres. De la misma forma se genera 
la aparición de problemas psicosociales, 
sobre todo en el sistema educativo tra-
dicional actual, en el cual lo principal es 
el rendimiento académico; por lo tanto, 
el niño está sometido a la presión que 
se manifiesta de maneras diferentes: te-
mor, angustia, depresión, entre otros; y 
todos estos factores generan la baja au-
toestima, bajo rendimiento escolar y dis-
minución de atención. En suma, los pro-
blemas tienen resultados negativos a la 
socialización y la aceptación de manera 
grupal (Castro & Gaviria, 2005). La im-
portancia del valor que hay entre la unión 
entre compañeros es una necesidad de 
afiliación y reciprocidad que aporta al 
desarrollo social, emocional e intelectual 
del niño. (Ortiz, Aguirrezabala, Apodaka, 
Etxebarria, & López, 2002).

Como resultado no se debe descartar el 
aprendizaje del quechua. Un idioma ad-
quiere importancia internacional a medi-
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Objetivo principal

Objetivos secundarios

Analizar el bajo desarrollo psicosocial  en niños de 7 y 8 años del colegio “El 
Nazareno” de San Juan de Miraflores debido a los prejuicios sociales hacia ellos por 

ser quechua hablantes.

Señalar la baja autoestima como consecuencia del Bajo desarrollo psicosocial  en 
niños de 7 y 8 años del colegio “El Nazareno” de San Juan de Miraflores debido a 

los prejuicios sociales hacia ellos por ser quechua hablantes.

Identificar el bajo rendimiento escolar debido al Bajo desarrollo psicosocial  en niños 
de 7 y 8 años del colegio “El Nazareno” de San Juan de Miraflores debido a los 

prejuicios sociales hacia ellos por ser quechua hablantes.

da que un país lo habla y el quechua es 
una parte de nuestra cultura peruana, an-
tes de tener prioridad en insertarnos en 
el mundo globalizado, debemos insertar-
nos en nuestro propio mundo. Se puede 
decir que la integración del quechua en 
las escuelas llegaría a ser una manera de 

generar conciencia y fortalecimiento de 
nuestra cultura en vez de excluirlos de 
la enseñanza. Y no verla como un gasto 
innecesario para el Estado, sino como 
un beneficio no solo social sino también 
económico.
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Marco Teorico

Desarrollo psicosocial del niño

El desarrollo psicosocial, abarca las 
emociones, la personalidad y la 
relaciones interpersonales en los 

contextos sociales (Stassen & Thompson, 
1997). El proceso de socialización e inte-
racción para desarrollarse necesita una 
comunicación relacional cuyo soporte 
principal es el lenguaje. La persona in-
teractúa de modo que el receptor crea 
una percepción propia que condiciona 
su reacción en el proceso interactivo. La 
perspectiva sociocognitiva se basa en la 
construcción de la identidad cultural, de 
tal manera que se vincula en los meca-
nismos de regulación social (Madariaga & 
Goñi, 2009).

Los niños recogen toda la información de 
su medio social, aunque un adulto influye 
bastante al niño, este organizará de ma-
nera diferente y gradual de acuerdo a sus 
capacidades cognitivas. Una vez construi-
da la perspectiva personalizada, se intro-
ducen cambios en las ideas y conductas 
sociales a través del tiempo. Además, 
según la teoría de Erikson, los niños pre-
sentan tres elementos para su desarrollo 
social, en primer lugar está la identidad 
del yo, que se refiere al sentido cons-
ciente que se desarrolla a través de la 
interacción social, señala que es un cons-
tante cambio de acuerdo a las situacio-
nes que se presentan en el día a día. En 
segundo lugar tenemos la competencia, 
la cual motiva la conducta y acciones. Si 
este elemento es mal gestionado surgirá 
el sentimiento de inadecuación. Por últi-
mo, el conflicto es el punto de inflexión 

en el desarrollo social, este potencial sir-
ve para definir el crecimiento personal 
o para el fracaso (Rodrigo, 1994). La in-
fluencia de la familia, la comunidad y la 
cultura son relevantes debido a que se 
exploran principalmente las diferencias 
culturales en los valores transmitidos en 
los niños (Stassen & Thompson, 1997).

En resumen, los niños están en proceso 
de construcción de la realidad social y, 
a través del aprendizaje, podrán hacer 
frente a las situaciones sociales e inte-
ractuar con los demás. También, las de-
mandas sociales y académicas pueden 
llevarlos al sentido de competencia o, 
de lo contrario, producir sentimiento de 
inferioridad. Por ello, la escuela es impor-
tante ya que genera una vida social ajena 
al de la familia. De igual importancia la 
educación es fundamental, ya que ejerci-
ta la relación de poder en la pedagogía 
social, de comunicación y transmisión de 
conocimientos (Corti, 2000). El lenguaje 
cumple con una función eminentemente 
social, es indispensable para la adapta-
ción social del individuo. Por lo tanto a 
medida que el niño vence su egocentris-
mo y se va integrando a su mundo nece-
sita comunicarse con los que le rodean 
para expresar sus necesidades deseos, 
sentimientos y opiniones. En la medida 
en que el niño crece y se integra a su 
grupo social, participa y se involucra en 
diversas actividades según su desarro-
llo neuromotor, psicosocial, intelectual y 
cognoscitivo, para lo cual necesita la ca-
pacidad funcional de su habla.
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Lo básico en el contexto social es la fa-
milia, ya que es el contacto primario para 
la educación de los niños que los llevan 
a ser componentes en la sociedad. Cada 
relación familiar afecta directamente a to-
dos los miembros de la familia, es decir, 
el clima emocional crea las interacciones 
entre los individuos (Stassen & Thomp-
son, 1997). Desde la psicología, el víncu-
lo afectivo del niño con los padres hace 
posible la fortaleza de los procesos de 
identificaciones que los niños necesitan, 
también fomentan la adecuada adhesión 
sobre los valores. Tanto el padre como la 
madre tienen una función irremplazable, 
como el desarrollo de la persona en la 
libertad, seguridad y reafirmación del yo 
independiente (Martinez, Anaya, & Sal-
gado, 2014). Por otro lado, la comunica-
ción familiar es una variable para identifi-
car el impacto que tiene en la formación 
de la identidad  personal. A través de la 

Es en el seno de la familia donde se transmite la 
cultura como un modo específico del existir y del 

ser del hombre. 
(Juan Pablo II, Discurso a la Unesco, 2 de junio de 1980)

experiencia diaria, los niños aprenden a 
expresar sus ideas y a comportarse se-
gún la cultura en que vive; asimismo, los 
padres aprenden a controlar la conducta 
de sus hijos con castigos físicos o la priva-
ción de beneficios o privilegios, por ello 
se desarrollan las personalidades como 
respuesta a las experiencias familiares 
(Martinez, Anaya, & Salgado, 2014).

En conclusión, se puede decir que la fa-
milia en los últimos años se ha ido modi-
ficando: las parejas inestables, divorcios, 
etc.; sin embargo, la familia debe ofrecer 
la educación correcta para optimizar el 
potencial de aprendizaje y, de relación 
social, los padres pueden fomentar la 
autoestima de los niños y la habilidad 
para empatizar. El clima afectivo y la se-
guridad de los niños se consiguen con el 
aprecio hacia ellos.

a. La familia en el contexto social
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El contexto cultural aporta sentido y 
orientación al desarrollo personal. Los 
sociólogos utilizan el término ‘cultura’ al 
conjunto de valores y costumbres, como 
la ropa, la vivienda, el arte o la cocina; 
si se observa el impacto cultural sobre el 
desarrollo del niño, se tiene que la cul-
tura marca las putas de educación y sus 
objetivos de formas interrelacionadas; 
por ejemplo, saber qué darles como ali-
mentos, la disciplina para educarlos y 
qué experiencias educativas hay que dar-
les. Todas estas costumbres preparan a 
los niños para su papel como adultos. En 
algunas culturas la separación de sexos 
es un factor muy determinante, es decir, 
tienen restricciones bien marcadas liga-
das al sexo; por ejemplo, no se le da una 

muñeca a un niño y ninguna niña puede 
usar pantalón; dentro de estos esquemas 
la cultura permeabiliza los roles de la fa-
milia y, sobre todo, el comportamiento 
social (Stassen & Thompson, 1997).

Las diferencias culturales son abismales 
en el Perú para llegar a entender el con-
texto cultural en el desarrollo humano, 
la multiculturalidad no designa la con-
dición sino la ideología y la orientación 
en la educación (Bolívar, 2004). Además, 
si se habla del desarrollo psicosocial, se 
trata de un proceso de adaptación en la 
comunidad y para eso es necesario com-
prender las costumbres del grupo al que 
pertenecen aceptando su modelo cultu-
ral (Yubero, 2004).

b. Contexto Cultural
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El grupo étnico está formado por un con-
junto de personas con las mismas cos-
tumbres, ya sea religión, origen nacional, 
antepasados, etc. Este grupo tiende a 
identificarse entre ellos por formas pare-
cidas de relacionarse en su mundo social. 
Su identidad racial es un elemento de et-
nicidad, es decir, son las tendencias bio-
lógicas las que crean la conciencia étnica 
o racial, además estas influyen en las ac-
titudes y vivencias para el desarrollo de 
la persona (Stassen & Thompson, 1997).

Se señala que la etnicidad es similar a 
la cultura, ya que tienen un conjunto de 
creencias y valores que afecta el propio 
desarrollo y la forma en la que los padres 
educan a sus hijos. En ocasiones, la etni-
cidad se contrasta con la cultura; sin em-
bargo, diferentes grupos étnicos pueden 
compartir una sola cultura. En las culturas 
multiétnicas, la educación de los niños 
se basa en el respeto a la autoridad y la 
afirmación de su autonomía con valores 
y creencias (Stassen & Thompson, 1997).

El factor socioeconómico influye de gran 
importancia sobre el desarrollo de la 
persona y se le denomina ‘clase social’ 
en el Perú, como la clase media o la cla-
se baja. Este factor se mide a través de 
la combinación de diversas variables, 
como la educación, residencia, empleo 
y los ingresos. Las ventaja y desventajas 
a oportunidades económicas no es solo 
económico sino a integrarse a los niveles 
sociales, la clase social es un producto de 
la mente como la del bolsillo. Los padres 
de familia de clase social baja educan a 
sus hijos de manera diferente a los de la 
clase alta, como respuesta las tensiones 
de sus propias vidas y, sobre todo, aso-
ciadas a los peligros y miedos de la vida 

en la sociedad. El énfasis en la educación 
es la obediencia estricta con castigos fí-
sicos, la cual hace que desarrollen me-
nos la imaginación y expresividad verbal 
(Stassen & Thompson, 1997).

Al considerar solo los ingresos de las fa-
milias, indica que el contexto social de 
oportunidades es limitada y dificulta el 
crecimiento socioeconómico, entonces 
se afirma que a través del proceso de so-
ciabilización de la persona se desarrolla 
la identidad y establece su manera de 
pensar sentir y actuar, como consecuen-
cia se encuadran las categorías sociales 
(Yubero, 2004).

Aquellos niños que viven en un medio 
ambiente social y comunicativo desfavorable 

o no adecuado, aparecerá déficit en el 
desarrollo lingüístico y cognitivo. 

(Shum, 1988)

c. Contexto Étnico

d. Contexto Socioeconómico 
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Cada ser humano nace como ser social, 
destinado a vivir en un mundo social y, 
para esto, necesita ayuda de los demás 
(Yubero, 2004). Cada individuo se desa-
rrolla dentro de muchos contextos y es 
importante entender el impacto de cada 
uno. Los rasgos de personalidad, las ap-
titudes y las acciones se vinculan de for-
ma exclusiva a la conducta individual y 
el contexto social se adquiere de forma 
inevitable a la educación infantil (Stas-
sen & Thompson, 1997). En suma, cada 

uno difiere de manera insospechada de 
cualquier estereotipo que parezca en la 
idiosincrasia individual, una persona cla-
ramente es afectada por los contextos 
sociales, sin embargo, es un individuo 
único. Aún así los niños están influen-
ciados por su entorno de manera que 
ciertos signos sociales, como la sonrisa 
y el llanto, son instrumentos biológicos 
que facilitan la interacción con el entorno 
(Olds, Feldman, & Papalia, 2001).

En la etapa escolar el desarrollo emo-
cional y social se da en un contexto más 
elaborado debido a que los niños expe-
rimentan nuevas situaciones con amista-
des continuas, La personalidad de cada 
niño se va a desenvolver en el entorno 
escolar en base a su cognición social. 
Los niños de seis a once años se vuelven 
más razonables y lógicos a nivel cogni-
tivo, de manera que empiezan a tomar 
sus propias decisiones y a mandar sobre 
su conducta; al pasar por esta etapa, los 
niños se influencian de otros niños, adul-
tos y de toda la comunidad (Stassen & 
Thompson, 1997). El conocimiento so-
cial en la edad escolar es marcado por 

la independencia y las capacidades en 
comparación con los niños más peque-
ños, de modo que adquieren habilidades 
cognitivas y asimilan los valores cultura-
les (Erikson, 1963). La manera de como 
un niño afronte cada desafío depende-
rá de las competencias de cada uno, de 
forma que están activamente a ser com-
petentes y productivos en el dominio de 
nuevas habilidades. Teniendo como base 
la teoría de Erikson, la tercera infancia es 
considerada como la época que se mez-
clan varias competencias, por lo tanto, 
aprender, analizar y expresar emociones 
definiendo la personalidad unificada y 
segura (Stassen & Thompson, 1997).

e. Contexto Individual y Social

f. El conocimiento social en la etapa escolar

Cuando los niños comienzan el colegio se 
les confronta con una serie de objetivos 

estandarizados de aprendizaje y prácticas 
instruccionales semejantes, independientemente 
de su pertenencia a un grupo socioeconómico, 

cultural o étnico. 
(Thorne, 2005)
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El grupo de personas de la misma edad 
y situación social que comparten y apren-
den en conjunto es la mayor influencia 
para el desarrollo de la autoestima y la 
construcción del desarrollo de compe-
tencia. Las relaciones entre compañeros 
propician esquemas de interacción acen-
tuando las diferencias que existen entre 
diversos grupos de niños. La sociedad de 
los niños tiene códigos que influyen en la 
aprobación, es decir la diferencia de sexo 
en el vestir, en el tipo de juego y conduc-
ta adquiere mayor importancia donde la 
exclusión se agudiza en las habilidades 
sociales (Stassen & Thompson, 1997). 
Por consiguiente, la socialización lleva al 
estilo de vida que se basa en compor-
tamientos basado en valores y actitudes 

de su entorno de modo que el individuo 
eliminara las conductas no deseadas so-
cialmente, de la misma forma el estilo de 
vida tiene valores que han sido construi-
dos socialmente (Yubero, 2004). Los ni-
ños tienden a mostrar su personalidad al 
jugar con sus compañeros donde la con-
fianza se va desarrollando y comienza la 
alianza y complicidad entre amigos, todo 
este proceso es significativo, pero no es 
la totalidad en su historia. De esta mane-
ra los agentes de sociabilización conlle-
van a la efectividad de la interiorización 
de los procesos sociales. En consecuen-
cia la interacción con sus compañeros es 
fundamental para desarrollar las destre-
zas necesarias para su sociabilización y el 
logro de independencia social.

g. La cognición social

El grupo de compañeros

La cognición social es parte del desarro-
llo psicosocial, es decir, es la conciencia 
y comprensión de la persona. Como se 
ha mencionado antes, los niños en eta-
pa escolar comienzan a darse cuenta de 
las acciones de los demás, esto hace que 
comparen los pensamientos y emociones 
con los suyos; además, empiezan a com-
prender la conducta humana (Stassen & 
Thompson, 1997). 

La cognición social se muestra de manera 
progresiva donde cada niño es diferente 
en cuanto rasgos de personalidad. A tra-
vés de la comprensión emocional, los ni-
ños adquieren la sensibilidad antes de los 
objetivos sociales, es decir, sus expresio-
nes pueden o no reflejar lo que en reali-
dad sienten. No obstante, es difícil enga-
ñar a un niño en esta etapa debido a que 
no conoce la comprensión de su padre o 
madre, de este modo rechaza elogios a 

manera de enfado (Underwood, Coie, & 
Herbsman, 1992).

Cuando las redes sociales de los niños se 
amplían, se dan cuenta a qué grupo étni-
co, religioso o social pertenecen, de ma-
nera que se autorregulan y saben cómo 
actuar en diferentes situaciones sociales 
que se basan en la compresión de sí mis-
mos. A esto, la presencia de las dudas 
sobre ellos se manifiesta en la escuela, 
de la misma forma que los hace más vul-
nerables y carecen de confianza que los 
lleva a un bajo rendimiento, en este sen-
tido el niño experimenta desesperanza y 
renuncia a seguir esforzándose influen-
ciado de sus compañeros de clase. Por 
ello, el antídoto contra la desesperanza 
se basa en el apoyo de los maestros y 
padres que sepan animarlo para su cre-
cimiento psicosocial (Stassen & Thomp-
son, 1997).
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El Quechua

El quechua fue designado por los 
primeros cronistas como la ‘lengua 
general’, debido a que también era 

la base para el aimara, puquina y, quizás, 
el mochica. Otras denominaciones que 
obtuvo esta lengua fueron: la ‘lengua de 
los incas’ y ‘lengua del Cusco’. La forma 
originaria fue ‘qicwa’, que tenía como 
significado ‘valle templado’. 

De modo que los quechuas de Apurímac 
vivían en una zona templada, es que de 
ahí proveniene el nombre de la lengua 
que hablaban. De lo contrario, se espe-
culaba que su nombre originario era el 

runasimi, sin embargo, es una designa-
ción que surge después de la llegada de 
los españoles en el siglo XVI, el cual en 
ese contexto la etimología del runasimi 
era, runa, es decir, ‘gente o ser huma-
no’, y simi, ‘lengua’ (Cerrón-Palomino, 
¿De dónde viene el nombre “quechua”?, 
2014).

El termino quechua fue usado por pri-
mera vez con términos impresos por Fray 
Domingo de Santo Tomás, quien fue el 
autor de la primera gramática y dicciona-
rio quechua (Cerrón-Palomino, Sobre el 
nombre “Quechua”, 1985).
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“La civilización y las instituciones incai-
cas, no fueron un brote espontáneo y 
original, o invención incaica, sino culmi-
nación de la antigua cultura de Tiahua-
naco, la que a su vez recogió reflejos de 
culturas anteriores. Esa cultura fue obra 
de los quechuas, primitivos pobladores 
de la región, los que fueron desplazados 
por los aymaras y no por los atacamefios, 
invasión destructora del sur que partió en 
dos el antiguo dominio cultural y lingüís-
tico de los quechuas, interponiendo una 
mancha aymara, que aún subsiste, entre 
los quechuas del sur del Perú y del sur de 
Bolivia y norte argentino” (Riva-Agüero, 
1966).

Según el lingüista Cerrón Palomino (Cco-
pa, 2015), el quechua y el aimara son 
unas de las primeras lenguas que llega-
ron al altiplano del Perú en la costa y en 
la sierra centro-andina y, luego, se exten-
dió por Bolivia, Chile y Argentina. Asimis-
mo, el puquina y el uro hablado en elA-
altiplano y Tiahuanaco respectivamente, 
fueron predecesores del quechua y el 
aimara. De modo que Cerrón Palomino, 
contradice lo de Riva Agüero, debido a 
que niega que el quechua fuera origina-
rio en Cusco y el aimara en Bolivia. Por 
ello, esta afirmación se sustenta en las 
siguientes citas.

“El quechua está demostrado geolingüís-
tica, histórica, sociológica y antropológi-
camente, ubicándose casi con exactitud 
la zona de Chincha y Lima que hablaron 
la gran lengua llamada CHINCHA. Con 
la llegada y posicionamiento de los In-
cas se cambia a RUNA SIMI, de allí que 

actualmente hablamos un quechua sim-
biotizado con el Aymara, o sea, que am-
bas lenguas, no solamente se fusionaron, 
sino que sacaron provecho de esa unión” 
(Caso, 2006).

“(...) el quechwa primitivo no era el del 
Cusco, pese a lo que pretenden algunos, 
sino el llamado el quechwa Chinchay, 
hablado en los actuales departamentos 
de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, 
puesto que la tribu quechwa se estable-
ció primeramente para muchos siglos en 
aquella parte del Tawantisuyu. En el Cus-
co preincaico, no se hablaba quechwa, 
sino aymara o Kolla” (Perroud, 1972).

Los primeros en tomar interés por el 
quechua fueron los frailes, misioneros y 
doctrineros, nuestro idioma se expande 
en la sierra ocupando todas las tierras 
antiguas de nuestro país. Actualmente, 
el quechua se habla en Áncash, Cusco, 
Ayacucho, la sierra de Lima, Huánuco, 
Junín, Pasco, Cajamarca, Chachapoyas, 
Lamas, Arequipa, Abancay y Puno. 

En resumen, el quechua es hablado en 
distintas zonas del Perú y en otros paí-
ses andinos, de manera que no es igual 
en todos los lugares en donde se habla. 
La diferencia es en la pronunciación, de 
modo que de acuerdo a la lingüística, la 
pronunciación ha sido modernizada, es 
decir, el quechua originario ha pasado 
por cambios dentro de una región a otra, 
no obstantes sigue siendo una lengua 
natural de la cual se debe mantener el 
equilibrio y reciprocidad. 

a. Historia
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Lima, tiene la mayor diversidad de len-
guas originarias debido a la migración 
interna. La población migrante proviene 
de pequeñas ciudades y centros pobla-
dos, este proceso se aceleró desde hace 

PERÚ: POBLACIÓN CENSADA POR REGIÓN NATURAL
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más de medio siglo debido a la crisis de 
la agricultura; por eso, lo atrayente de 
la ciudad los impulso a dejar el campo y 
buscar la mejora de sus condiciones de 
vida (Sánchez, 2015). 

b. Migración
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MIGRANTE Y NO MIGRANTE SEGÚN DEPARTAMENTO

2002 - 2007
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El crecimiento de la ciudad se expande 
hacia los distritos como Los Olivos, San 
Martín de Porres, San Juan de Miraflores, 
Puente Piedra, Comas, Villa María del 
Triunfo y Villa el Salvador, que son con-
glomeraciones de migrantes internos de 
todo el país. 

El nivel educativo según condición de 
migración absoluta entre departamen-
tos, muestra que la población que cam-
bió de residencia en los seis años previos 
al censo presentan una estructura educa-
tiva superior a la no migrante, lo que se 
verifica tanto en menores proporciones 
con educación primaria, como en mayo-
res índices en educación superior.

El cambio y la transformación de las cul-
turas hacia la capital es un paso para la 
identidad peruana. 

Asimismo, se señala como otro Perú a 
los provincianos que llegaron a la capital 
como consecuencia de estas migracio-
nes, ocasionaron un desmoronamiento al 
orden tradicional, al despegue económi-
co y a la reversión cultural; además, se 
da inicio a la integración de un país mul-
tiétnico donde la mayoría de los pobla-
dores superan disensión entre sociedad 
y se enfrentan contra la pobreza (Matos 
Mar, Perú, estado debordado y sociedad 
nacional emergente, 2012).

Más de tres millones de peruanos tienen 
al quechua como lengua materna (Carre-
ño, El quechua y modernidad: Instrumen-
to para crear vocablo actual, 2004). Los 
quechua hablantes han pasado por pro-
cesos comunes que han modificado sus 
instituciones económicas y políticas, así 
como su forma de organización, y esto 
influye en sus expresiones culturales.

En varias zonas del país, las comunida-
des quechua hablantes, están integradas 
y representadas por organizaciones re-
gionales. Asimismo, se caracterizan por 
creencias y practicas ancestrales con ma-
nifestaciones materiales e inmateriales 
de su cultura. Por otro lado, tienen ma-
nejo de la producción agrícola y desarro-
llan la producción de tubérculos, como la 
papa, olluco, oca, mashua, y gramíneas 
andinas, como quinua, kiwicha y cañihua, 
del cual ellos mismos se encargan del sis-
tema de irrigación y rotación de cultivos 
con herramientas propias (Ministerio de 
Cultura, 2016).

En cuanto a tejidos y vestimenta, son 
factores importantes para los pueblos 
quechuas debido a que lo vinculan con 
su identidad y diferenciación entre otras 
comunidades, además de ser el ele-
mento central en la construcción de las 
relaciones humanas interpersonales e in-
tergrupos. La vestimenta tradicional que-
chua se compone de una serie de piezas 
características, entre las que se cuentan 
el aqsu y la huwuna (camisa interior), di-
versos tipos de mantas: kipucha (manta 
pequeña), unkhuña o q’ipirina (mantilla), 
el phullu (manta), la llijlla (chal) y la hir-
ha (manta grande para cargar). Cuentan 
demás con una serie de piezas comple-
mentarias, como el chumpi (cinturón), la 
chuspa (bolso), el chullo (gorro), la llaqu-
lla (chalina) y la hakiwa (Ministerio de Cul-
tura, 2016).

Su música tradicional es caracterizada por 
un conjunto de instrumentos de viento y 
percusión, que están presentes en las nu-
merosas celebraciones de fiestas y dan-

c. Quechua-hablantes
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zas tradicionales que se exhiben en diver-
sas épocas del año. Las costumbres de 
los quechua hablantes al enfrentarse con 
la capital puede ser chocante, es decir, 
los esposos no pueden mostrar su afec-
to en público como besos y abrazos, los 
cuales son un toque ligero a la altura de 
los hombros (Coombs, 2011). En general, 
adaptarse a un sistema sociocultural dife-
rente, es una batalla diaria para los que-
chua hablantes migrantes, donde corren 
el riesgo de ser juzgados y condenarse 
a la nueva cultura. El sur andino concen-
tra el mayor número y porcentaje de la 
población quechua hablante de nuestro 
país, hecho que constituye su principal 
rasgo cultural, dado el estrecho vínculo 
entre lengua y cultura. La vitalidad de 
esta lengua indígena se mantiene pese a 
que en cada censo nacional se constata 
una disminución de su número y porcen-
taje de hablantes. Así, en el último Censo 
Nacional de Población y Vivienda de julio 
del 2007 en regiones como Huancaveli-
ca, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, 
entre el 52% (Cusco) y el 71,5% (Apurí-
mac) declaran ser quechua hablantes. De 
ahí la necesidad y demanda de una edu-
cación bilingüe e intercultural que tome 
en cuenta la lengua materna de los estu-
diantes. (Zúñiga 2008).  
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“Los niños presentan rasgos de pasivi-
dad, timidez, inseguridad emocional, 
inhibición y comportamientos depresi-
vos, bajo nivel intelectual y dificultades 
para coordinar el precepto corporal” 
(Cornejo, 1975).

Según la investigación (Cornejo, 1975), 
la personalidad de los niños quechua 
hablantes se debe al bajo nivel econó-
mico social. Las familias quechuas se 
desenvuelven conforme a una estructu-
ra cultural, es decir, el padre es la figura 
dominante y la madre sumisa y depen-
diente, por ende, los hijos aprenden de 
acuerdo al modelo de vida familiar. Por 
otro lado, las normas y valores sociocul-
turales determinan la forma de aprendi-
zaje social y personalidad del niño. En el 
momento de la transición hogar-escuela, 
los niños quechua hablantes tienen cos-
tumbres puramente andinas y, en con-
traste, en la escuela se encuentran con 

patrones occidentales y con la educación 
en castellano. Por ello, se crean situacio-
nes imprescindibles para su formación y 
expresión. Como se mencionó antes, la 
familia establece las normas y patrones 
socioculturales, sin embargo, en la es-
cuela se adquieren nuevos modelos de 
información para definirse a sí mismos y 
cómo estos los definan (Raffo, 1993). 

En el caso del niño andino, las limitacio-
nes a las posibilidades de protección y 
estimulación a causa de la pobreza perju-
dican su desarrollo social, reduce el pro-
ceso de socialización y refuerzan el sen-
timiento de frustración que se transmite 
de padre a hijo (Belmont, 2011). Por otro 
lado, al ingresar a un mundo occidenta-
lizado y castellanizado están expuestos a 
la discriminación y dominación frente al 
‘otro Perú’ (Matos Mar, Desborde Popu-
lar y crisis del estado, 2004).

Personalidad de niños quechua hablantes

Uso del quechua

Perú en 1941 tenía 3 260 000 de quechua 
hablantes, que representaba el 31 % de 
la población; luego, por el crecimiento 
del idioma español, bajó a un 11 %, que 
se ha mantenido durante el siglo veinte. 
Debido al crecimiento de la población 
nacional los quechua-monolingüe han 
ido disminuyendo, pues en las escuelas 
es donde se tiene el primer contacto con 
el español (Renker, 2014). Este idioma se 
ha ido perdiendo cuando los nietos de 
personas monolingües no lo aprenden o 
no lo adoptan como idioma dominante 
(Adelaar & Muysken, 2004). El uso del 
quechua es todavía muy inestable, de-
bido al concepto del mundo globalizado 
que contrasta con la representación del 
estilo de vida campesina (Cerrón-Palomi-
no, Sobre el nombre “Quechua”, 1985). 

Por otro lado, la lengua quechua sufre 
por la propia diversidad entre sus ha-
blantes, y esto es un factor para que esta 
familia lingüística sea estandarizada (Ce-
rrón-Palomino, El contacto inicial que-
chua-castellano: la conquista del Perú 
con dos palabras, 2010). Por lo tanto, 
el uso de este idioma crece en algunas 
regiones mientras en otros lados llega al 
punto de extinción (Adelaar & Muysken, 
2004). Los quechua hablantes al pasar a 
espacios urbanos reducen la posibilidad 
de que esta lengua sea transmitida, por 
ello evitan cualquier conflicto social. Para 
mantenerla no se necesita un cambio en 
las comunidades sino en todo el pueblo 
peruano, el desafío está en el cambio de 
estatus como un idioma de la cultura pe-
ruana (Zabala, 2013).
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d. Gramática del quechua

El quechua es una idioma aglutinante 
de tipo sujeto-objeto-verbo (Mannheim 
& Gelman, 2013), las expresiones gené-
ricas del quechua contrastan con otros 
idiomas, por ejemplo, en el inglés exis-
ten dos formas gramaticales para dife-
renciar entre una oración genérica o no, 
es decir, el definido entre el indefinido, 
expresado por plural o singular; en tan-
to en la gramática del quechua no tiene 
diferencia lo definido contra el indefini-
do, es decir, la ausencia del pluralizador 
(kuna), no involucra que el sujeto sea en 
singular, por ende, el quechua se carac-
teriza por la ausencia de la especificidad 
gramatical.

El quechua, no contiene frases nomina-
les para expresar la dimensión genérica; 
por otra parte, si los niños aprenden este 
lenguaje distinguirán las preposiciones 
genéricas mediante la ausencia de mar-
cadores de la especifidad (Mannheim 
& Gelman, 2013), entonces el quechua 
resultará fácil, debido a que esta lengua 
es inflexionada (Carreño, El quechua y 
modernidad: Instrumento para crear vo-
cablo actual, 2004). 

Las variaciones culturales del uso del 
quechua están comprendidas en co-
munidades que los padres tienen poca 
formación académica, de manera que 
el quechua es generalizado en conver-
saciones diarias (Mannheim & Gelman, 
2013). En resumen, los quechuahablan-
tes atribuyen el valor lingüístico y marcan 
un elemento esencial entre los procesos 
sociales y las especificaciones de la len-
gua y cultura.
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ALFABETO QUECHUA ONOMATOPÉYECO

Los fonemas quechuas nacen de los ruidos naturales, 
estos sonidos las escuchamos en los diferentes 
fenómenos en la naturaleza, sonidos del viento, trinar de 
las aves como:

KHASAY = ERUCTAR, viene del sonido “KHA”

PHAQCHA = CATARATA, del sonido “PHAQ”

CH’AQLAY = LAPO, BOFETADA, del sonido producido por el 
lapo “CH’AQ”

POLIS INTÉT ICO O AGLUTINANTE

Se dice así, porque a base de una palabra raíz o lexema nacen 
otras palabras, aumentando un morfema o sufijos; estos agregados 
modifican el significado de la palabra, como en los casos siguientes:

WASI + Y = wasiy = mi casa

WASI + YKI = wasiyki = tu casa

WASI + N + MANTA = desde su casa

AFECTIVO

Es un idioma expresivo, manifiesta afecto, aprecio y confianza. 
Ejemplo:

URPICHA, SONQOCHA, T’IKAUYACHA = palomina, corazoncito, carita 
de flor.

YANA ÑAWICHA, SONQO SUWACHA = ojitos negros, roba 
corazoncito.

ENFÁTICO

El quechua es enérgico, cuando se trata de negar, advertir y 
llamar atención.

UPALLAY = ¡Cállate!

SAYARIY = ¡Levántate!

NAN HINACHU = ¡No es así!

+  En e l  id ioma quechua las graf ías :  B,  C ,  D,  G ,  RR, V ,  X ,  Z son ajenas,  no integran su a lfabeto .

+ Los de hab la españo l  podemos ver las sust i tuc iones espec ia lmente las graf ías s igu ientes :

Sust i tuc ión de C con la K

Españo l :  ca  co  cu  que  qu i

Quechua:  ka  ko  ku  ke     k i :

Sust i tuc ión de J con H

Españo l :  ja   je   j i    jo    ju

Quechua:  ha  he  h i   ho  hu

Sust i tuc ión de CC con Q

Españo l :  cca  cce  cco

Quechua:  qa   qe    qo

POLISÉMICO

Porque en este idioma una palabra tiene 
varios significados. Ejemplo:

CHAKA = pierna, o puente

ORQO = cerro, o animal macho

MOQO = rodilla, o morro
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e. Educación y enseñanza bilingüe

f. Situación actual del quechua 

En este enfoque, en la educación bilin-
güe que se imparte en las escuelas rura-
les, como la enseñanza del castellano y la 
lengua nativa, los maestros se ven obli-
gados a utilizar la lengua materna de los 
niños para que tengan una mejor com-
prensión de la enseñanza, sin embargo, 
este proceso no obedece el programa 
determinado, ya que los profesores solo 
utilizan la lengua materna como puente 
al uso de la lengua oficial de la escue-
la (el castellano); por consiguiente, los 
niños son evaluados en todas las áreas 
en castellano dejando de lado lo que se 

busca con la enseñanza bilingüe (Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, 
1989).

“Educación bilingüe significa la planifica-
ción de un proceso educativo en el cual 
se usa como instrumentos de educación 
la lengua materna de los educandos y 
una segunda lengua, con el fin de que 
estos se beneficien con el aprendizaje de 
esa segunda lengua, a la vez que man-
tienen y desarrollan su lengua materna” 
(Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, 1989).

Se conoce actualmente como pueblos 
quechuas a un conjunto grande y diver-
so de poblaciones andinas de larga data, 
que tienen como idioma materno el que-
chua en sus distintas variedades. Aunque 
no son las únicas, entre ellas se puede 
señalar a los chopcca, los chankas, los 
huancas, los huaylas, los kanas, los q’ero 
y los cañaris. Juntas, estas poblaciones 
constituyen una parte mayoritaria de la 
población indígena en el Perú, ya que 
de acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda del año 2007, la población 
del país cuya lengua materna es el que-
chua asciende a 3 360 331 habitantes, lo 
que constituye el 12.3 % de la población 
censada. Si bien no se ha llevado a cabo 
en el país un censo de poblaciones indí-
genas, la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) de 2015, revela que el 23.2 % 
de la población nacional, se conside-
ra quechua “por sus antepasados y de 
acuerdo a sus costumbres” (Ministerio de 
Cultura, 2017).

Las poblaciones hablantes del quechua 
son el resultado de una extensa trans-
formación que se acentuó en los Andes 

centrales, con una formación muy com-
pleja y, aunque sea difícil de experimen-
tar tecnológicamente, adaptándose a las 
difíciles condiciones geográficas y climá-
ticas de esta región, quienes supieron 
aprovechar la tierra para sus sembríos, 
ganadería, cerámica, metalurgia, tejidos 
y medicina, fue así que se convirtieron en 
un imperio desconocido hasta la llegada 
de los españoles.

Actualmente, las pocas comunidades 
que quedan están asentadas en los An-
des del Perú y en países vecinos como 
Bolivia y Ecuador. Pero aún existe una 
gran población quechua hablante que 
ha emigrado por diversas circunstancias 
a los diferentes departamentos del país, 
manteniendo su lengua materna que los 
hace identificables para determinar la 
cantidad de esta población. Las autori-
dades se encuentran actualmente con la 
tarea de la elaboración y actualización de 
la Base de Datos Oficial de Pueblos In-
dígenas u Originarios, así en un tiempo 
determinado tendremos cifras oficiales, 
relevantes sobre diferentes pueblos que-
chuas (Ministerio de Cultura, 2017).
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g. Valoración o desvaloración

La indiferencia de la cultura andina, y ha-
cia otras culturas en general, está ligado 
a la desvaloración de la lengua debido a 
que está subestimada dentro de la esfe-
ra pública (Trapnell & Zavala, 2013). Esto 
inicia después de la Guerra del Pacifico 
(1879-1883), en la época en que Gonza-
les Prada, uno de los más influyentes en 
la política del Perú (Réquine, 2003), co-
menzara un proyecto para ‘integrar’ a la 
población indígena que en ese entonces 
era excluida. De modo que a principios 
del siglo XX surge ‘el impulso educativo’ 
el cual su objetivo era la ‘unidad nacio-
nal’. Este proyecto buscaba convertir al 
indígena en un ciudadano que hablara 
español y que asumiera los valores del 
catolicismo e historia nacional. La escue-
la era el principal vínculo para reformar-
lo moral y culturalmente, es decir, debía 
dejar de ser indígena para poder iden-
tificarse como peruano (Portocarrero, 
1992). En consecuencia, su manera de 
integrar a la población indígena apostó 
por occidentalizar a todo el pueblo.

A fines de 1960, el Estado cuestionó 
el proyecto de la homogenización lin-
güística y se planteó en desarrollar una 
nación heterogénea que respetara las 
diferencias; sin embargo, esta alianza 
duro poco (Réquine, 2003). En la déca-
da de los setenta se pensó por primera 

vez en una educación que respetara la 
diversidad lingüística, de la misma forma 
en 1975 se dictaminó el quechua como 
idioma oficial del Perú, donde se dictó 
que el quechua sería enseñado en todos 
los grados de educación; asimismo, el 
gobierno emitió una Resolución Minis-
terial 4023, donde el alfabeto básico del 
quechua era aprobado. El Ministerio de 
Educación en conjunto con el Instituto 
de Estudios Peruanos intentaron usar el 
quechua en espacios oficiales, sin embar-
go, fue completamente aislado, a pesar 
de las medidas tomadas por el gobierno 
de Velasco; una vez que se destituyó no 
se dio continuidad a estas medidas (Trap-
nell & Zavala, 2013).

Por último, la diversidad lingüística y 
cultural fue vista como un problema, no 
como un recurso de riqueza para todos 
los peruanos. El analfabetismo es conse-
cuencia de la explotación y discrimina-
ción social. Entonces hay personas que 
tiene más facilidad que otros en apren-
der una lengua y una cultura, pero, pese 
a ello, no se puede engañar a los que-
chua hablantes que somos uno de ellos, 
sobre todo si se tienen diferencias cultu-
rales y lingüísticas. Sin embargo, se pue-
de sorprender a los quechua hablantes 
con la habilidad para manejar su idioma y 
entender su cultura (Coombs, 2011).

Patrimonio oral y cultural

El concepto de patrimonio varía de 
acuerdo el enfoque que se le dé; por 
ejemplo, en las Ciencias Sociales se en-
tiende como sinónimo de tradición, los 
geógrafos lo denominan testimonios tan-
gibles del pasado con un valor artístico o 
histórico; al pasar el tiempo el concepto 

de patrimonio se amplía de manera que 
abarca todo lo que las generaciones pre-
sentes quieren conservar de generacio-
nes pasadas, además de considerarlo va-
lioso para la definición cultural (Lisocka, 
2004). El idioma quechua es un patrimo-
nio cultural debido a que conforman las 
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expresiones de la tradición oral y las ma-
nifestaciones tradicionales de cada uno 
de sus pueblos. La tradición oral es una 
expresión cultural que ha sido heredada 
a través de medios no escritos con una 
comunicación directa llena de literatura, 
leyendas, cuentos y poesías. Asimismo, 
en cuanto al arte se transfiere por medios 
no escritos, como las danzas, costumbres 
y técnicas artesanales (Shady, 2016).

El quechua cumple una función esencial 
e imprescindible, es decir, es una exce-
lente fuente para estudiar la historia del 
Perú, de manera que se debe de tener 
en cuenta cuando hablamos del vínculo 
con la memoria colectiva de los pueblos 
indígenas, es un documento viviente so-
bre la reconstrucción de la verdadera his-
toria nacional. De igual importancia esta 

lengua materna posee sabiduría, valo-
res, prácticas y costumbres para rescatar 
y promover el patrimonio lingüístico, y 
debería ser incorporado en los sistemas 
educativos tanto escolares como univer-
sitarios (Shady, 2016).

La lengua es un instrumento indispensa-
ble para el conocimiento y la comunica-
ción, a la vez, la lengua y la conciencia es-
tán unidas básicamente a la historia. Por 
lo tanto, el estudio de cada lengua ma-
terna permite llegar hasta las capas más 
ocultas del pensamiento (Blanco, 2007). 
De este modo, no olvidemos que la len-
gua es el concepto fundamental en la 
definición de nacionalidad, no obstante 
son pocas las comunidades campesinas 
en la capital que conservan su identidad 
y diferenciación cultural (Shady, 2016).
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Prejuicios  y discriminación

El prejuicio es la forma que tene-
mos para calificar negativamente a 
una o varias personas integrantes 

de una sociedad manifestándose des-
pectivamente, ya que puede ser por sus 
creencias, emociones o comportamiento 
(Aguilar, 2011).

Por otra parte, el prejuicio acepta la con-
ciencia y los niveles sociales en la apre-
ciación, el entendimiento y el comporta-
miento; y que los niños desde temprana 
edad tienen percepción de estos dife-
rentes niveles sociales tanto en género 
como en etnia, demostrando sus incli-
naciones tanto en uno como en el otro 
(Rodríguez & Retortillo, 2006). 

“El proceso de desarrollo de los niños 
es dinámico. Precisamente, como sus 
padres, están buscando activamente 
comprender, evaluar y controlar su mun-
do social con los recursos cognitivos (a 
veces limitados) a su disposición. Ya que 
el mundo está dividido en formas so-
cialmente significativas (etnia, género, 
edad…), no debería sorprendernos de-
masiado que las convicciones y la con-
ducta de los niños se modelen en esa 

misma línea. Además, los sesgos y pre-
ferencias que podemos observar no son 
el resultado de adoctrinamientos pasivos 
del mundo adulto, sino el crecimiento na-
tural de una interacción entre el mundo y 
los procesos psicológicos de categoriza-
ción, identificación entre el mundo y los 
procesos psicológicos de categorización, 
identificación y comparación en las men-
tes de nuestros niños” (Brown, 1995).

La discriminación pone a estos mismos 
integrantes en una situación de inferio-
ridad en relación a los demás, excluyén-
dolos de sus derechos como personas y 
sintiéndose inseguros de poder actuar 
delante de los demás sintiéndose que 
no tienen nada que aportar a su entor-
no (Aguilar, 2011). En el país se observa 
que este rechazo colectivo exteriorizado 
como prejuicio y discriminación, se trans-
forma en un escenario donde se visua-
lizan circunstancias de enfrentamientos 
que dificultan el normal desenvolvimien-
to de una sociedad en democracia, don-
de muchas veces los más afectados son 
los niños (Espinosa, Calderón, & Burga, 
2007).
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a. Relación de estereotipos, prejuicios y discriminación

b. Bullying en el colegio

La relación entre estos se manifiesta en 
diferentes formas. Puede ser conjunta-
mente, individualmente o por casuali-
dad, los estereotipos generalizan a los in-
tegrantes de una comunidad, los cuales 
pueden ser positivamente, pero mayor-
mente negativamente, ya  que muchas 
veces obstaculizan el cambio de actitud 
de estos integrantes, facilitando de esta 
manera el prejuicio y la discriminación 
(Aguilar, 2011). También se considera 
como estereotipos al convencimiento y 

particularidad de representar a una so-
ciedad que tienen un convenio primor-
dial. Los que están estrechamente rela-
cionados a la actitud de sus integrantes 
por medio de tres elementos: el cogniti-
vo (saber), lo emocional (el sentimiento) 
y la conducta (comportamiento). Estos 
factores cumplen una función significati-
va en la socialización de las personas, ya 
que van a permitir la identidad social y la 
pertenencia a un grupo (Gonzales, 1999).

Muchas veces somos testigos de la de-
generación de la convivencia escolar ma-
nifestándose en falta de disciplina, atro-
pello, falta de buenos modales y hasta 
vandalismo, este ambiente de falta de 
respeto a las personas donde muchas 
de ellos a veces son los mismos docen-
tes y personal del centro educativo, han 
aumentado de tal forma que ha creado 
una gran intranquilidad dentro de la so-
ciedad, donde muchos de ellos se pre-
guntan: ‘¿Estarán involucrados mis hijos 
en esta situación?’.

Se define bullying en el colegio como el 
acoso o agresión física, psicológica o mo-
ral constante durante un tiempo de uno 
o más individuos hacia otro que puede 
ser de su misma o diferente condición fí-
sica, étnica, económica, cultural, de pro-
cedencia, etc., y que no puede o tiene 
temor de defenderse. Si bien es cierto 
este problema se viene estudiando des-
de la última década, es muy antiguo, so-
lamente que se manifestaba de diferente 
forma, como por ejemplo se confronta-
ban a la víctima y el acosador solo los 
dos y quien saliera vencedor fuera uno u 

otro entonces nacía el respeto mutuo en-
tre ambos. Y muchas veces cesaba este 
tipo de acoso o violencia hacia la vícti-
ma. Otro modo de parar este tipo de vio-
lencia era conseguir alguien que supiera 
defenderse o mayor (un guardaespaldas) 
para que lo defienda, ya que el agresor 
o agresores son generalmente de la mis-
ma edad o un poco mayor que la víctima 
(Schwarz, 2010).

Muchas veces esta situación no se ma-
nifiesta abiertamente, ya que los involu-
crados no comunican esta situación por 
la que están pasando, sienten temor de 
las consecuencias que puedan devenir si 
‘acusan o delatan’ a aquellos que ejercen 
poder sobre ellos, motivo por el cual casi 
siempre los padres de familias y hasta los 
profesores no se dan cuenta de lo que 
sucede, y sus mismos compañeros que 
son testigos no comunican lo que ocurre 
(Musri, 2012).

Como otra definición de bullying pode-
mos considerar aquella que señala que 
este tipo de violencia escolar responde a 
un sinnúmero de circunstancias y peculia-
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ridades que están enlazadas con muchos 
de los centros educativos del país, y que 
requiere necesariamente de uno o más 
individuos que están encima de uno o 
varios elementos demostrando el poder 
que ejerce sobre ellos, fijando un vínculo 
desproporcional dentro de su entorno, 
donde no existe una armonía entre las 
partes, ya que una de ellas se manifiesta 
como dominante (Berger, 2012). 

“El acoso escolar es un acto o una serie 
de actos intimidatorios y normalmente 

agresivos o de manipulación por parte 
de una persona o varias contra otra per-
sona o varias, normalmente durante un 
cierto tiempo. Es ofensivo y se basa en 
un desequilibrio de poderes” (Sullivan, 
Cleary, & Sullivan, 2005).

“Bullying es violencia. Es un acto que 
siempre causa dolor, porque se hace a 
la fuerza y en contra de la voluntad de 
la persona, o personas que la padecen” 
(Acevedo & Gonzales, 2010).

Tipos de acoso escolar 

Dentro de los tipos de acoso escolar se 
consideran cuatro tipos, pero con el avan-
ce de la tecnología se puede considerar 
uno más, si bien se describe a cada uno, 
estos están estrechamente relacionados 
entre sí; ya que muchas veces actúan o 
se aplican en conjunto (Rodriguez, Gue-
rra en las aulas, como tratar a los chicos 
violentos y a los que sufren sus abusos. 
De los 4 a los 16 años, 2004).

“No todos los bullies tienen el mismo 
estilo: algunos usan la fuerza física y mo-
lestan hasta llegar al acoso mediante 
golpes, patadas o empujones; otro,s en 
cambio, no lo hacen tan abiertamente, 
son más reservados y manipuladores y 
tratan de ejercer control mediante la per-
suasión y la mentira” (Rodriguez, Guerra 
en las aulas, como tratar a los chicos vio-
lentos y a los que sufren sus abusos. De 
los 4 a los 16 años, 2004).

Se describen los tipos de acoso escolar:  

Acoso psicológico: Hecho que se realiza 
mediante amenazas, palabras soeces o 
insultos realizados a la víctima o a algún 
familiar que afectan el estado anímico de 

la víctima, manipulación (Schwarz, 2010). 
Otro concepto es que este tipo de acoso 
o agresión tiene por finalidad disminuir, 
quebrar emocionalmente y psicológica-
mente agrediendo su autoestima, utili-
zando el desaire, el maltrato, la burla, el 
hostigamiento y poniéndolo en situacio-
nes vergonzosas, lo que hace que crezca 
el pánico que tiene el niño hacia su ata-
cante (Confederación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alum-
nos, 2013).

Acoso físico: Hecho que se realiza me-
diante la acción de agredir físicamente 
con los miembros superiores e inferiores 
o mediante algún objeto que puede con-
ferir algún daño de gravedad que pueda 
llevarlo a una atención médica (Schwarz, 
2010). Acción de amedrentar, intimidar, 
atemorizar y aterrar a un niño causando 
daño corporal mediante bofetadas, gol-
pes, patadas, pellizcos, empujones y mu-
chas veces la extorsión (Confederación 
Española de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos, 2013)).

Acoso verbal: Hecho que se realiza me-
diante la acción de muecas y comentarios 
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obscenos, escritos malintencionados, 
rompiendo sus cosas, escupiéndolo o 
amenazándolo con lastimarlo. (Schwarz, 
2010). También tiene por objetivo minus-
valorar, destrozar la autoestima del indi-
viduo mediante apodos, ofensas, mofa, 
sarcasmo, desdén delante de sus compa-
ñeros, rumores que no son ciertos y racis-
mo (Confederación Española de Asocia-
ciones de Padres y Madres de Alumnos, 
2013).

Acoso social: Hecho que daña el presti-
gio y sus relaciones interpersonales del 
acosado o niño; separándolo del su en-
torno y no permitiendo que se relacione 
con los demás del grupo, los excluyen y 
aíslan intencionalmente (Schwarz, 2010). 
Incomunica y aparta al acosado de su en-
torno social, cambia el concepto positivo 
que se tiene del acosado a uno negativo; 
lo conmina a realizar acciones en contra 
de su voluntad (Confederación Española 
de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos, 2013).

Acoso virtual o cyber bullying: Hecho rea-
lizado mediante la utilización de las redes 

sociales, correos electrónicos, celulares y 
todo medio electrónico que se tiene en 
la actualidad gracias al avance vertigino-
so de la tecnología (Schwarz, 2010). 

“Fenómeno nuevo, derivado de los gran-
des avances tecnológicos. Este se lleva a 
cabo a través de correos, blogs, páginas 
personales, chats, a través de llamadas 
y mensajes de texto. Estas herramientas 
dan la oportunidad de enviar mensajes 
desde el anonimato que incluyen amena-
zas, difamaciones, groserías y diferentes 
formas de comunicaciones agresivas y 
violentas” (Rodriguez, Stop Bullying, las 
mejores estrategias para prevenir y frenar 
el acoso escolar, 2006)

En este tipo de acoso, de acuerdo a lo 
manifestado por Rodríguez y Schwarz, se 
llega a la conclusión que no hay enfrenta-
miento directo de ningún tipo entre am-
bos personajes, lo que conlleva muchas 
veces a no saber quién es el agresor y 
quedando este en el anonimato y la vícti-
ma con la humillación divulgada ante los 
demás.
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Cultura y violencia escolar

Participantes del acoso escolar 

Dentro del contexto que encierra la vio-
lencia escolar esta se relaciona en forma 
directa con el entorno social donde se 
desarrolla, los valores y principios que di-
funden y la función que cumplen los pro-
fesores; pero, sobre todo, el rol educa-
dor que cumplen los padres, ya que son 
los primeros maestros que se relacionan 
con ellos y quienes deben cimentar es-
tos valores y principios en sus hijos. Pero, 
lamentablemente, esto ya casi no ocurre 

por el motivo de trabajo de los padres 
quienes dejan el mayor tiempo a sus hijos 
solos, al cuidado de los hermanos mayo-
res o vecinos en otros casos, quienes no 
tienen el mismo grado de responsabili-
dad educativa que los padres, a diferen-
cia de las décadas anteriores donde el 
que se dedicaba a trabajar era el padre, 
y la madre era quien se encargaba de la 
educación y formación de los hijos en sus 
primeros años (Schwarz, 2010).

Víctimas: Generalmente, las víctimas re-
sultan ser personas indefensas, delicadas 
o frágiles que no se relacionan social-
mente con los demás niños, los cuales en 
muchos de los casos son sobreprotegi-
dos por su madre o padre (Owels, 2006).

Las víctimas de bullying sienten frustra-
ción por ser objetos de abuso, no solo 
por el daño psicológico y físico, sino so-
bre todo por el daño moral que provoca 
la humillación de ser considerado débil 
o inferior. La víctima se llena de temores 
que intenta disimularlo frente a los de-
más, por sentimiento de vergüenza que 
percibe como causa de la capacidad 
para socializar. Además, la autoestima 
se devalúa y su imagen se deteriora, de 
manera que el aislamiento termina afec-
tando su rendimiento escolar (Castro A. , 
Violencia silenciosa en la escuela, 2007).

Por otro lado, la excesiva protección pa-
terna genera que a niños dependientes 
y apegados al hogar sea otra clave que 
caracteriza a las víctimas (Avilés J. M., 
2002). 

Se consideran dentro de este contexto 
tres tipos de víctimas (Schwarz, 2010):

• Pasiva o indefensa, por lo general es 
del aspecto sumiso, de poca comuni-
cación, no se relaciona con el grupo, 
se aísla de los demás

• Provocadora, para irritado o molesta a 
los demás, tiende a tener algún pro-
blema en el aprendizaje o de atención.

• Acosador, han sido acosadores en al-
guna oportunidad y son acosados en 
otras.

El acosador no siempre es acosador, sino 
que también se convierte en victima 

(2Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005)
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Espectadores: La falta de colaboración o 
apoyo que demuestran estos espectado-
res o compañeros hacia las víctimas de 
esta agresión o acoso se debe general-
mente al dominio que tienen los agre-
sores sobre los demás (Oweus, 2014). 
Muchas veces el temor a que tomen 
represalias y convertirse en una víctima 
más es lo que detiene a estos participan-
tes a que ayuden a los victimados. Son 
aquellos que participan del acoso sin in-
tervenir, ya que no están ni con el agre-
sor ni con la víctima. Dentro de los tipos 
de espectadores tenemos los siguientes 
(Avilés J. M., 2002):

• Amigos o cómplice, quienes participan 
en alguna oportunidad del acoso.

• Alentadores, quienes alientan, apoyan 
o cubren al acosador.

• Neutros, miran, pero no hacen nada 
Defensores, aquellos que intervienen 
de una u otra manera a favor de las 
víctimas.

“los espectadores renuncian a cualquier 
responsabilidad. Son muy susceptibles 
de sufrir ellos también la intimidación, y 
miedo de ser las siguientes víctimas” (Su-
llivan, Cleary, & Sullivan, 2005).

Acosador: El acosador generalmente es 
aquel que está constantemente agre-
diendo al compañero, son aquellos que 
tienen mejor fuerza física en relación a 
sus víctimas, obteniendo de esta manera 
el respeto y temor de sus demás com-
pañeros. No tienen un vínculo familiar 
estable y no les interesa la educación, 
muestran un personalidad agresiva e im-
pulsiva, con falta de habilidad para socia-
lizar y comunicarse, y se le atribuye la fal-
ta de empatía hacia el sentimiento de su 
víctima y absoluta falta de culpabilidad o 
remordimientos (Oweus, 2014).

on por lo general aquellos que tienen 
una autoestima elevada y se sienten au-
tosuficientes, saben cómo utilizar el po-
der que sienten y reconocen fácilmente a 
su víctima, no son admirados como otros 
niños. Se consideran al igual que las víc-
timas tres tipos de acosadores:

• Agresivo, tienden a ser soberbios y 
altaneros, motivados por el poder de 
dominar a los demás.

• Pasivo, se sienten inseguros, son poco 
inteligentes y con baja autoestima.

• Víctima, es acosador en un momento y 
en otro es víctima.
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c. Consecuencias

No solo los victimados sufren las con-
secuencias perjudiciales que trae este 
fenómeno conocido como violencia es-
colar, ya que tanto el agresor como el 
espectador van absorber estas experien-
cias y costumbres negativas en distintos 
grados y niveles de padecimiento que 
afectará su conducta y manera de pensar 
en el presente y en el mañana (Garaigor-
dobil & Oñederra, 2010).

Pareciera que solamente el victimado es 
el que sufre las consecuencias, pero los 
personajes comprometidos en estas cir-
cunstancias de violencia, sea cualquiera 
su participación, está en peligro de pa-
decer cambios que afectarán su normal 
desarrollo conductual de su vida. Tenien-
do como la peor de las consecuencias en 
muchos casos el suicidio de la víctima, 
siendo esta el origen de muchos estudios 

e investigaciones dentro de la sociedad.
Pero quienes llevan o sufren las peores 
consecuencias en este tipo de situacio-
nes es la víctima, quien no rinde acadé-
micamente, está ansioso constantemen-
te ante el temor de sufrir daño físico, que 
lo lleva a tener una identidad inestable e 
insegura.

El agresor con esta forma de actuación 
también padece sus consecuencias ya 
que se acostumbra o cree que la única 
manera de lograr algo es a través de la 
violencia o el temor que puede causar 
a los demás, y que deben reconocerlo 
como el mandamás a quien todos deben 
obediencia. Y los espectadores fortale-
cen sus actitudes egoístas e individualis-
tas, perdiendo todo tipo de sensibilidad 
ante el padecimiento y dolor de los de-
más (Musri, 2012). 
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Baja autoestima

Bajo rendimiento escolar

La autoestima se va formando desde el 
seno de la familia en la cual el niño va 
aprendiendo las normas que debe ir si-
guiendo y la forma en que debe compor-
tarse, percibiendo el grado de valoración 
de sí mismo, la cual puede ser positiva o 
negativa, por lo que los padres son los 
llamados a construir la autoestima de sus 
hijos, lo que influenciará durante toda su 
vida (Martinez O. , 2010).

Si no se desarrolla este grado de valo-
ración positiva, estos niños van tener 
dificultades durante todo el desarrollo 
de su crecimiento, desde la niñez hasta 
el periodo en que llegará a ser adulto. 

Siempre van a tener dificultad para rela-
cionarse con los demás, estarán frustra-
dos, pensarán negativamente, no van a 
poder enfrentar situaciones estresantes y 
estarán culpándose constantemente de 
todo lo malo que suceda (Martinez O. , 
2010).

En general, la baja autoestima daña psi-
cológicamente, hace sentir más inse-
guros, dificulta nuestra comunicación, 
convierte en personas más rencorosos, 
elimina la originalidad y espontaneidad, 
hace distorsionar muestra realidad, por-
que se está en la búsqueda constante de 
muchas defensas.

El bajo rendimiento escolar es el resulta-
do de muchos factores, pero dentro de 
los principales, mencionaremos el aco-
so escolar en el que el niño, al no de-
sarrollarse dentro del entorno con nor-
malidad, muchas veces falta al colegio o 
inventa alguna excusa a los padres para 
evitar asistir al colegio donde está estu-
diando y que día a día se enfrenta a un 
sinnúmero de situaciones que no permi-
te que se desenvuelva normalmente en 
clases, ya que va a estar ante el temor de 
recibir una agresión física, verbal, etc., y 
va a estar constantemente a la defensiva 
y no va poder prestar atención como es 
debida durante las horas de clases. Se 
menciona también la falta de interés del 
alumno, trastornos del aprendizaje, limi-
tación médica, etc. (Castro, 2007).

Es por esto que la sociedad debe prestar 
importancia a este tipo de conductas que 
se vienen desarrollando, a veces silencio-
samente y afectando el rendimiento del 

alumnado y que conlleva al descuido por 
parte de estos, y que se encuentran en-
tre la disyuntiva de si asiste o no a clases 
por el temor a ser vejado por uno o más 
integrantes de su entorno.

La violencia y el fracaso escolar se pre-
sentan, en la actualidad como dos pro-
blemas de gran impacto en el ámbito de 
la Educación Secundaria Obligatoria y, 
por tanto, que requieren de un aborda-
je multidisciplinar efectivo e inmediato. 
Además, también han de ser considera-
dos de manera conjunta en la medida en 
que ambos conceptos mantienen entre 
sí una relación compleja (Gázquez y Pé-
rez-Fuentes, 2010). 

En la misma línea, Eisenberg, Neu-
mark-Sztainer y Cheryl (2003), obtinen 
resultados que apuntan a un menor ren-
dimiento escolar en los alumnos que de-
claran haber sufrido acoso por parte de 
algún compañero.
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Dimensión Lúdica

Debido al creciente desarrollo tecnológi-
co que vemos diariamente, en las nue-
vas presentaciones de juegos (video jue-
gos o juegos por internet) que cada vez 
son más fáciles de adquirir debido a la 
fácil accesibilidad y bajos costos, hoy se 

presenta como una estrategia en la for-
mación de los niños, los cuales están fa-
miliarizados con los mismos y desarrolla 
su actividad motriz, psicológica y social, 
entre otras cualidades (Otálvaro, 2011).

a. Metodología en la educación

Como personas, las actividades realiza-
das se vuelven cada vez más vigorosas 
mediante un semblante motivacional 
propio y atractivo, procedente del en-
torno unido a las actividades de nuestro 
quehacer diario, lo que se muestra des-
de que nacemos; es por esto que ac-
tualmente el juego se transforma en una 
maniobra que se acerca al niño hacia la 
construcción de conocimiento (Otálvaro, 
2011). 

Hoy en día los niños aprenden nuevas 
ideas y conceptos mediante el juego, los 
cuales se vuelven complejos a medida 
que pasa el tiempo y van creciendo, es 
por ello que la dimensión lúdica se trans-
forma sin dejar de ser un punto neural, 
desarrollándose como un instrumento 
útil y demandante en los procesos de 
aprendizaje y que crece a medida que 
nos relacionamos con nuestro entorno.

 

El juego es cualquier actividad que se 
hace por sí misma sin atender a las 

consecuencias  
(Otálvaro, 2011)
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b. Juegos

El juego debe tener otro significado, no 
solo el de entretener al niño por un pe-
riodo de tiempo determinado, sino inte-
grarse y adaptarse a fin de transportar al 
conocimiento de una manera más diná-
mica y reveladora que una simple teoría. 
Con el juego, la persona se vuelve más 
creativa, activa y autónoma, ya que se 
transforma en un intermediario facilitan-
do y fortaleciendo el desarrollo del niño 
(Otálvaro, 2011). 

“La afirmación de la autoestima desde 
lo afectivo, la búsqueda de un objetivo 
común desde lo social, la resolución de 
problemas desde lo intelectual, la sensa-
ción del placer desde lo emocional, son 
algunos de los aspectos que le dan a la 
iniciación y práctica deportiva su poder 
auto configurador de la personalidad 
del sujeto, pero que si no se dan en las 
condiciones apropiadas y en el momento 
evolutivo propicio, puedan resultar real-

mente nefastas” (Renzi, 2001). Motivo 
por el cual el juego siempre debe estar 
bajo observación a fin de que adquiera 
sentido de que la dimensión lúdica no 
solo sea diversión sino también de apren-
dizaje, de la misma manera los maestros 
y padres deben entender que el juego 
no solo como pasatiempo sino también 
con la finalidad de ayudarlo a dominar 
las debilidades que se presentan en su 
desarrollo. 

Este niño que se encuentra bien enca-
minado en casa y escuela, si se involucra 
de manera significativa en actividades 
lúdicas, desarrollará fácilmente todas sus 
habilidades y destrezas socio-cognitivas. 
Es decir, el juego como actividad natural 
y espontánea, supone para el niño situa-
ciones  placenteras por el descubrimien-
to de nuevos mundos, posee inmediatez 
en el tiempo y son realizados en libertad.

Juego funcional

Desde la concepción, los bebés des-
cubren la satisfacción que les causa el 
poder realizar movimientos dentro del 
vientre de la madre, los cuales se van a 
transformar en los primeros instrumentos 
de aprendizaje del niño (Otálvaro, 2011).

Luego que nacen estos movimientos 
pueden realizarse con algunos objetos o 
sin ellos, donde interactúan con el me-
dio ambiente donde se desenvuelven en 
base a una o más acciones corporales, 
como se detallan a continuación:

El girar sobre sí mismo, gatear o arrastra-
se se consideran juegos de ejercicios con 
su propio cuerpo, de manera que se do-

mina el espacio debido a sus movimien-
tos. Asimismo, morder, chupar, lanzar, 
golpear o agitar se consideran juegos de 
ejercicios con objetos, ya que se manipu-
lan y exploran sensorialmente las formas 
de los objetos. Sonreír, tocar, esconderse 
se consideran juegos de ejercicios con 
personas, donde favorece la interacción 
social (Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, 1980).

Lo beneficiones del juego funcional de-
sarrollan el equilibrio estático y dinámico, 
además la comprensión del mundo que 
rodea al niño y su interacción social con 
las personas mayores.



62 Capitulo III

Juego simbólico

Juego de reglas

En esta etapa el infante maneja otros 
medios, como el lenguaje donde em-
pieza a imitar y a explorar todo lo que 
escucha y ve dentro de su entorno. De 
modo que mediante el juego, los niños 
y los adultos crean y utilizan el potencial 
de su personalidad; asimismo, el niño 
descubre su persona cuando se muestra 
creador (Winnicott, 1993). Por otro lado, 
el ámbito simbólico se refiere como má-
gico (Scheines, 1998),  de manera que 

cada pieza o episodio de cada jugador 
pueden formar dibujos con bastantes 
contextos, mientras se juega se nota el 
sentido de los niños.

Si vemos ,ambos autores se centran en el 
desarrollo de la inventiva y carácter del 
niño en donde este asume el rol de un 
personaje, que se va ver reflejado en el 
estado de ánimo que se encuentren al 
tomar tal reto.

En este tipo de juego se van a implantar 
y someterse a reglas para lo cual se va 
necesitar cierto grado de desarrollo in-
telectual. En estos juegos, el niño ejerce 
una relación con otras personas ponien-
do en práctica una actitud de solidaridad 
entre compañeros o mostrar sus buenas 
relaciones, en la que en muchos casos 
quizás no va a estar de acuerdo en algu-
nos puntos. Estos juegos se caracterizan 
por las normas o reglas y, generalmente 
son grupales, muchos de los cuales ayu-

dan al desarrollo motriz, creativo, imagi-
nativo y se considera lo más importante 
al aprendizaje de prácticas de orden y 
organización. 

También, se menciona que este tipo de 
juego puede ser libre, donde el competi-
dor impone sus propias reglas, o dirigido 
porque está bajo la vigilancia o control 
de un mediador que impone las reglas y 
el desarrollo del juego (Otálvaro, 2011).

c. Dinámicas grupales

En estos tiempos se debe interactuar 
constantemente con los demás, hoy la 
persona no debe estar aislada de los 
demás; por eso las dinámicas grupales 
tienden a estimular aún más a los niños 
debido a que siempre van a estar en una 

 

constante competencia, lo que va facili-
tar y estimular su capacidad de creación 
y originalidad contribuyendo a la forma-
ción de algunos hábitos de comunica-
ción, expresión, estructura y cohesión 
(Otálvaro, 2011).

Las dinámicas de grupo son un 
instrumento de liberación que posibilita 

un intercambio de experiencias y 
sentimientos  

(Otálvaro, 2011)
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Estado del Arte

Antecedentes Nacionales

a. Campaña “Hablemos quechua”

Alvin Mendoza, vocalista de la banda 
Memphis y cabeza de Interactiva.Pro, 
realizaron en el 2015 tres videos que se 
volvieron viral en las redes sociales, de-
bido a que realizaron doblajes de can-
ciones muy conocidas al quechua. Alvin, 
busca que sea una campaña de difusión 
y revalorización a la lengua quechua, de 
modo que se enfoca en la nueva genera-
ción para que no se pierda y quede en el 
olvido como muchos idiomas originarios 
del Perú.

Esta campaña empezó en conjunto con 
sus hermanos, del cual formaron una 
banda, cuyos ensayos empezaron en su 
casa. Fue su madre quien les sugirió que 
las canciones se oirían mejor en quechua. 
Sus primeros covers fueron de Renata 
Flores, que fue impulsado por Asocia-
ción Surca, ella es parte también de un 
proyecto de dicha asociación denomina-
do “Los jóvenes también hablamos que-
chua”; por consiguiente, los hermanos 
Mendoza siguieron con sus mayores éxi-
tos Dragon Ball y Pokemón. El vocalista 
cuestiona que así como pueden escuchar 
canciones en inglés o japonés podrían 

escuchar una en quechua, y es importan-
te no dejar de consumir lo nuestro. Otro 
factor que motivó al artista fue que, en su 
caso, él había estudiado en colegio esta-
tal y aquellos niños que hablaban que-
chua se los avergonzaba e inferiorizaba. 
Hablar quechua estaba prohibido. Esos 
niños han crecido con esa mentalidad y 
ahora que son jóvenes aún se avergüen-
zan de sus raíces. 

Este proyecto en la actualidad sigue vi-
gente, los hermanos Mendoza realizan 
diferentes covers con la finalidad y el 
compromiso de seguir difundiendo el 
idioma de los incas en todo el mundo 
(Mendoza, 2015).

Mediante esta campaña se puede res-
catar en cómo se llega a los jóvenes a 
través de sus intereses y haciendo el uso 
de las redes sociales para llegar a una ac-
titud positiva hacia la lengua quechua, lo 
rescatable es que a través de la viraliza-
ción llega a distintos grupos sociales que 
tienen acceso a redes y puede ser trans-
mitido de generación en generación.
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b. Campaña “Perú, país de muchas lenguas”

El Ministerio de Cultura realizó una serie 
de actividades por la semana de la len-
gua materna del 17 al 22 de febrero del 
2017, esta camapaña se basa en una po-
lítica a favor de las lenguas indígenas del 
Perú y tiene que ver con mejorar su valo-
ración entre los hablantes y no hablantes. 

Por ello la Dirección de Lenguas Indíge-
nas con apoyo de una consultoría diseñó 
la campaña “Perú: país de muchas len-
guas” que cuenta con diversas activida-
des (Ministerio de Cultura, 2017):

• Día 1: Exposición fotográfica bilingüe.

• Día 2: Microtalleres de lenguas que-
chua, shipibo-konibo, yanesha, wam-
pis, aimara y, finalmente, ciclo de cine 
hecho en Perú (cortometrajes Aya y 
Magallanes).

• Día 3: Ciclo de cine hecho en Perú; 
cortometraje Pampachiri.

• Día 4: Lanzamiento del noticiero en 

quechua, conversatorio sobre avances 
y desafíos del Estado en la implemen-
tación de los derechos lingüísticos, ex-
posición situación de las lenguas indí-
genas en América Latina y, finalmente, 
el documental “Woxrekuchiga, el ritual 
de la pubertad en el pueblo Tikuna”.

• Día 5: Presentación de la publicación 
“tradición Oral Aymara” y concierto 
en lenguas indígenas “encuentro de 
voces”.

• Día 6: Mesa de trabajo con herramien-
tas pedagógicas para la educación in-
tercultural, presentación de libros en 
lenguas originarias.

Definitivamente, la iniciativa del Esta-
do siempre será la base para que todo 
proyecto pueda cumplir sus objetivos y 
promover este cambio de mentalidad a 
los actuales hablantes de las diversas len-
guas del Perú, que favorecerá para que 
sigan transmitiendo tan importante lega-
do a sus hijos.
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Coca-Cola, el 18 de Mayo del 2015, lan-
zó un video a través de las redes sociales 
sobre una problemática social que está 
presente en cualquier país, los prejuicios. 
El video toca temas de estereotipos y dis-
criminación. La creación de esta campaña 
se elaboró en España, pero fue realizada 
en inglés y castellano para que llegue a 
cualquier país a través de sus redes.

Coca-Cola buscó terminar con los prejui-
cios y argumenta que se necesita un se-
gundo para crear un prejuicio y pide que 
tomen un segundo extra para conocer 
antes de juzgar y no dejarse llevar por los 
estereotipos. Por ello, elaboraron un ex-
perimento que consiste en mostrar a una 
persona la imagen de otra, de quien de-

berá decir qué cree que hace, cuáles es 
su trabajo y pasatiempos. Posteriormen-
te, se le muestra fotografías en las que la 
persona juzgada aparece en su trabajo y 
haciendo diversas actividades, el cual es 
todo lo contrario a las opiniones de cada 
uno. Por ello, Coca-Cola invita tomar un 
segundo más para conocer antes de juz-
gar (Coca-Cola Company, 2015).

Rescatando de esta campaña se llega 
a la conclusión que los prejuicios y dis-
criminación es una problemática a nivel 
mundial y, relacionándolo con el Perú, los 
prejuicios no solo son por los estereoti-
pos creados por la sociedad, sino por 
todo los procesos sociales y culturales 
que afectan las relaciones intergrupales.

Antecedentes Internacionales

a. Campaña “Let’s take an extra second”

b. Campaña Unicef alerta sobre prejuicios a la infancia

Unicef España, el 30 de Junio del 2016, 
mostró un impactante video en sus redes 
sociales para concientizar sobre los pre-
juicios y recordar que todos los niños me-
recen una oportunidad. El experimento 
tuvo la participación de Anano, una pe-
queña actriz que se caracterizó para ver 
cómo reaccionaba la gente de su alrede-
dor en dos diferentes situaciones: la pri-
mera, una niña sola en la calle bien ves-
tida y, la segunda, una niña con aspecto 
de una persona sin hogar, “Los resultados 
no han sido muy esperanzadores”, reco-
noce la asociación en su página Web. 
“Muchas personas se acercaban a Anano 
cuando iba vestida de niña con aparen-
tes recursos económicos. Pero cuando 
su apariencia era mucho más vulnerable, 

parecía casi invisible a los ojos de los que 
pasaban cerca de ella. O lo que es peor, 
algunos pensaban que la niña les iba a 
robar”, señala (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, 2016).

El video obtuvo 7.5 millones de repro-
ducciones en un solo día en su cuenta 
oficial de Facebook. Unicef detalla lo 
injusto del rechazo que pasan conti-
nuamente millones de niños de todo el 
mundo. Asimismo, Unicef cuenta que la 
filmación no se terminó de grabar de-
bido a que la pequeña actriz empezó a 
llorar luego de que un hombre pidió que 
la echaran. Esta situación podría evitarse 
con la voluntad de personas, gobiernos, 
donantes, empresas y organizaciones.
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Proyecto

Estructura del proyecto

Antes - Campaña de intriga en el colegio

Después - Cierre

Durante - Implementación en el colegio

La primera etapa consta de una campaña 
de intriga donde se utilizarán siluetas de 
diferentes objetos a manera de adivinan-
zas. Cada silueta es una forma de las pa-
labras provenientes del quechua (choclo, 
cancha, alpaca, chuño, concho, humita, 
pisco, etc.) y que a su vez la usamos dia-

riamente. Luego de tres días se renova-
rán los pósteres con la figura incógnita ya 
resuelta, y con la frase ‘¿Sabes que tiene 
en común todas estas palabras?’. Ade-
más en la pieza gráfica tendrá la fecha y 
hora del evento. 

En busca del tesoro andino, se arma-
rán grupos de cinco niños, con uno o 
dos quechua hablantes en cada grupo. 
Por consiguiente, los niños tendrán que 
decifrar durante el recorrido diferentes 
acertijos para encontrar el tesoro en el 
menor tiempo posible. Todos los grupos 
tendrán el mismo proceso de adivinan-
zas. Primera tarjeta tendrá la pregunta: 
Primera tarjeta tendra la pregunta “¿Cuál 
es el segundo idioma más hablado en 
el Perú?. Para saber la respuesta arma 
el rompecabeza que esta en la sala de 
estudio.” El rompecabeza tendrá la infor-
mación “El quechua es el segundo más 
hablado en el Perú.” Una vez armado el 
rompecabeza se entregó la siguiente car-

tilla. Segunda tarjeta, con la frase en que-
chua y castellano: “ ¡Bien hecho!, ahora 
resuelvan el acertijo que está en el patio” 
y “!Allinmi!  Patapatapi kaqta musyay-
chik” El acertijo lo decifraron utilizando 
códigos secretos que estarán indicado 
en la pared. El acertijo será “El quechua 
es comunicación, cultura, historia y pre-
sente”. Al decifrarlo se les entregará la 
última tarjeta. Tercera tarjeta, con la fra-
se en quechua “¡Allinmi, hichpallañam 
kachkan. Yachay wasipim  kuyapacha ka-
chkan!”. Finalmente se desarrolló un ta-
ller vivencial y dinámico que a base de la 
exploración de canciones, adivinanzas y 
cuentos tradicionales conocen de la cul-
tura andina quechua.

La implementación cierra con video que 
contiene una pequeña narración acerca 
de la tradición e historia oral, acompa-

ñada de música andina. De manera que 
se cuelgue en todas las redes sociales y 
pueda llegar más peruanos.
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Concepto del proyecto 

El concepto de este proyecto es la va-
loración hacia la lengua quechua y sus 
hablantes del mismo, siendo esta len-
gua el segundo idioma más hablado en 
el Perú, luego del español. Así mismo 
cuando se conoce y se entiende la len-
gua se percibe que no solo es una vía de 
comunicación sino también una cultural. 
De manera que al aprender el quechua 
se comprende la forma de pensar, ver y 
entender el mundo de los que los que-
chua hablantes. Sin embargo, al ignorar-
lo perdemos una dimensión valiosa que 
ayudaría al desarrollo como nación.

Este proyecto busca que todos los pe-
ruanos conozcan y valoren la importancia 
del idioma quechua y de sus hablantes, 
de manera que produzca un cambio de 
conciencia para valorar nuestra lengua 
nativa. Para ello, se elabora un plan de 
campaña social que consta de tres eta-
pas: antes, durante y después.

Nombre del proyecto 

“Quechua, sí vale”, al decir que ‘vale’ 
connota valoración y de la misma mane-
ra la validez que necesita por todos los 
peruanos.

Misión: Generar el deseo de aprender 
quechua y motivar a los quechua-hablan-
tes a seguir con la enseñanza su lengua.

Visión: Incluir al quechua en la enseñanza 
educativa.
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Moodboard 
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Fundamentación del proyecto 

Este proyecto es importante porque po-
demos medir la discriminación que existe 
en los colegios de Lima hacia los alumnos 
quechua hablantes, siendo un problema 
social actual que conlleva a la pérdida 
del idioma y al rechazo de este dentro 
del entorno estudiantil. 

Asimismo, al conocer la lengua y su im-
portancia, se deja a las generaciones el 
conocimiento del valor, la defensa y su 
posible difusión del mismo. Además, se 
refueza la identidad cultural con el país.

El rechazo y la indiferencia hacia lo an-
dino en la capital, y tomando en cuen-
ta que Lima tiene la mayor cantidad de 
quechua hablantes, se tomó como punto 
de partida el colegio El Nazareno que 
recibe una minoría de alumnos quechua 
hablantes al año y, debido a eso, es don-

de comienza la indiferencia y la desigual-
dad de condiciones a estos alumnos; 
otro factor importante para ello es que 
los profesores y directivos no están capa-
citados para lidiar con esta situación, es 
decir, la lengua quechua no forma parte 
de la enseñanza educativa, de manera 
que se forja un aprendizaje en un idioma 
limitado para ellos.

Asimismo, este proyecto, mediante una 
campaña, busca hacer que los quechua 
hablantes inviertan su función, es decir, 
mediante el juego, se desarrollará el 
aprendizaje y la transformación de una 
realidad social. A través de la actividad, 
la relación entre los niños será de forma 
inmediata y futura, debido a que ellos 
manifiestan destreza y fortalecen su de-
sarrollo psicosocial mediante el juego 
(Piaget, 1945).
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Actores involucrados en el problema 

Público Objetivo

Alumnos: niños hombres y mujeres de 7 
y 8 años, nivel socioeconómico C, resi-
den en el distrito de San Juan de Miraflo-
res, la mayoría de los niños son jugueto-
nes, inquietos, descubridores, sensibles, 
se distraen con facilidad, proactivos, la 
mayoría de ellos tiene buena autoesti-
ma, competitivos entre ellos, entusiastas 
cuando hay concursos, siempre quieren 
ganar, no suelen llevar lonchera, ya que 
dependen del desayuno que les da el 
Estado, algunos presentan descuido fa-
miliar, es decir, no presentan tareas y son 
poco aseados.

Alumnos quechua-hablantes: niños hom-
bres y mujeres de 7 y 8 años, nivel so-
cioeconómico C, residen en el distrito de 
San Juan de Miraflores, estos alumnos 
asisten a la escuela con un castellano li-
mitado, son tímidos y sensibles.

Profesores: solo del sexo femenino en 
el grado que se trabajará (2° grado de 
primaria), entre 35 y 40 años de edad, 
tienen uno y/o dos hijos, todas con más 
de quince años laborando en el centro 
educativo. Pacientes y proactivas.

Director: hombre de 47 años, reside en 
el distrito de San Juan de Miraflores, 25 
años trabajando en el colegio, está pre-
sente más en el turno mañana. Sin hijos 
y soltero. 

Padres de familia: Los padres de familia 
del colegio El Nazareno son jóvenes en-
tre 20 hasta 30 años, el 80 % de padres 
de familia asisten a reuniones y activida-
des del colegio, se dedican como amas 
de casa, empleadas del hogar, vendedo-
res ambulantes, albañiles, cobradores de 

transporte público o estibadores, ningu-
no profesional.

UGEL 01: brinda las directrices que de-
ben seguir los directivos para la buena 
gestión de la escuela, promueve proyec-
tos del Ministerio de Educación. Evalúan 
mensualmente la labor del director, los 
profesores y personal administrativo.

Ministerio de Educación: órgano rector 
de las políticas educativas nacionales y 
ejerce su rectoría a través de una coordi-
nación y articulación intergubernamental 
con los Gobiernos Regionales y Locales, 
propiciando mecanismos de diálogo y 
participación. Los objetivos de la institu-
ción son generar oportunidades y resul-
tados educativos de igual calidad para 
todos; garantizar que estudiantes e ins-
tituciones educativas logren sus aprendi-
zajes pertinentes y de calidad; lograr una 
educación superior de calidad como fac-
tor favorable para el desarrollo y la com-
petitividad nacional, así como promover 
una sociedad que educa a sus ciudada-
nos y los comprometa con su comuni-
dad. Y en el ámbito del docente: forta-
lecer capacidades para que los maestros 
ejerzan profesionalmente la docencia.

Entre sus funciones generales se encuen-
tran definir, dirigir, regular y evaluar, en 
coordinación con los Gobiernos Regio-
nales, la política educativa y pedagógica 
nacional y establecer políticas específi-
cas de equidad; además, debe formular, 
aprobar, ejecutar y evaluar, de manera 
concertada, el Proyecto Educativo Nacio-
nal y conducir el proceso de planificación 
de la educación. El Ministerio de Educa-
ción también tiene funciones vinculadas 
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Fundamentación del público objetivo elegido

Descripción del público objetivo 

A lo largo de los años el colegio El Na-
zareno ha recibido una minoría de niños 
y jóvenes quechua hablantes, teniendo a 
nivel primaria un 18 % y 5 % en secun-
daria, donde sus familias los mandan 
en busca de una mejor educación para 
su futuro. Por ello, se eligió trabajar con 
los niños de 7 y 8 años, debido a que 
si se les educa e inculcan valores cultu-
rales, podrán tomar decisiones correctas 
durante el resto de su vida. A esta edad 
es el punto exacto en el que empiezan 
a descubrir su entorno con la sociedad 
(Briceño, Carmona, Trequattrini, & Valera, 
2011), pues los niños toman conciencia 

a temprana edad. De la misma manera 
(Journal of Experimental Child Psycholo-
gy, 2015), los niños aprenden los prejui-
cios a temprana edad; de hecho, el reto 
importante para los niños es conseguir la 
compresión de cómo funciona el mundo 
a través del proceso de sociabilización, el 
cual el objetivo del proceso de sociabili-
zación en cualquier cultura son los crite-
rios de diferenciar lo que está bien de lo 
que está mal. De modo que si se enseña 
el valor cultural y la riqueza de la lengua 
a temprana edad les será útil para toda 
la vida teniendo como bases sus valores.

Niños de 7 y 8 años que estudian en el 
colegio El Nazareno y viven en el distrito 
de San Juan de Miraflores, cursan el se-
gundo grado. Nivel socioeconómico C, 
llevan una vida monótona del colegio a 
su casa y de su casa al colegio, les gusta 
jugar a las chapadas y a las escondidas 

y el fútbol dentro del lugar de estudios, 
sus padres no son profesionales. Los ni-
ños y las niñas son exploradores, suelen 
cuidarlos las madres o abuelas; sin em-
bargo, son los hermanos que los ayudan 
con sus tareas, no usan la tecnología a 
diferencia del resto de niños limeños.

a los diseños curriculares básicos de los 
niveles y modalidades del sistema edu-
cativo, programas nacionales dirigidos a 
estudiantes, directores y docentes, políti-
cas relacionadas con el otorgamiento de 
becas y créditos educativos y los proce-
sos de medición y evaluación de logros 
de aprendizaje (Ministerio de Educación, 
2016).

Ministerio de Desarrollo e Inclusión So-
cial: Ejercen la rectoría de las políticas 
de desarrollo e inclusión social a nivel 
intergubernamental, dentro del marco 
del proceso de descentralización y en 
el ámbito de su competencia. Formular, 

planear, dirigir, coordinar, ejecutar, su-
pervisar y evaluar las políticas nacionales 
y sectoriales en materias de desarrollo e 
inclusión social, encaminadas a reducir la 
pobreza, las desigualdades, las vulnerabi-
lidades y los riesgos sociales. Supervisión 
de las políticas nacionales, , la asistencia 
técnica y el fortalecimiento de capaci-
dades, así como para el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, la sanción, 
fiscalización y ejecución en las materias 
de su competencia. Diseñar, conducir y 
supervisar y evaluar el adecuado cum-
plimiento de las normas del desarrollo e 
inclusión social. (Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, 2016).
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Colegio “El Nazareno”
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Entrevistas

Entrevista 1 – Lingüista: Pablo Carreño

¿Qué función cumple el quechua en el 
país?.
En realidad, cumple varias funciones, la 
principal es la función histórica, porque 
es una lengua originaria en Perú, por lo 
que se sabe, es una lengua muy antigua 
que surgió en el centro del Perú, además 
también esta relación con el imperio de 
los incas, el quechua es mucho más ya 
que es un estilo de vida.

¿Dónde se encuentra la mayor cantidad 
de quechua-hablantes?
En Lima se estima hay casi un millón de 
quechua-hablantes al norte y sur del de-
partamento, sobre todo por las migra-
ciones, entre otros  principales departa-
mentos están Cuzco, Ayacucho, Puno, 
Apurímac, Huancavelica, Arequipa. Se 
piensa que el quechua es el idioma de 
las montañas, cuando en Lima hay medio 
millón de personas que lo hablan. La ma-
yoría fue desplazada por el terrorismo. 
Lo mismo pasa en todas las grandes ciu-
dades del país.

¿Qué tan fuerte es el factor discriminato-
ria hacia el quechua y sus hablantes?
Es un tema complicado, por qué hay una 
comprensión hacia la cultura peruana, 
pero sobre todo están de por medio los 
prejuicios contra lo serrano y la intoleran-
cia que lleva a la manera en que se les 
trata en espacios públicos.

¿A qué edad promedio se deja de hablar 
el quechua?
Lamentablemente, el Perú es una gran 
castellanizadora, ya que todos los servi-
cios que ofrece el estado son en castella-
no, esto es un foco que hace retroceder 
el quechua, el quechua se convierte en 

una marca de cada pueblo, por ello se 
habla durante el resto de sus vida, pero 
el primer contacto con el castellano es 
cuando los niños ingresan a las escuelas. 

¿Se puede impartir el quechua en gran-
des ciudades como Lima?
Yo creo que es necesario, se hace pero 
de una manera muy tenue antes se espe-
raba mucho del estado, inclusive brinda 
la educación bilingüe intercultural pero 
solo para colegios estatales a nivel pri-
maria, diría que es más que todo como 
compensación y no se da en ciudades, 
sino solo en pueblos. En mi opinión el 
quechua debería dejar de estar opacado 
por el castellano y pasar a tendencia ga-
nando espacio en la cuidad no solo ha-
blando sino también escribiendo, sin em-
bargo la escritura es algo que está muy 
calado ante la población porque solo es 
oral, así mismo ya hay ortografía, escrito-
res, para poder urbanizarlo, la escritura y 
la enseñanza son los pasos importantes y 
necesarios para el quechua.

¿Hay vergüenza hablar quechua?
Si hablamos de Lima, definitivamente si, 
sigue siendo visto como lengua rural y 
lo andino debido a los prejuicios. Y esto 
pasa no solo el Lima sino por ejemplo, 
cuando fui a cajatambo en la parte de 
Lima norte, existía un doble prejuicio, 
primero, lo quechua que ya es como 
una mancha para ellos, sino también que 
hablan quechua del centro, que lo con-
sideran como un quechua inferior, que 
en realidad son mentiras pero la gente 
se los cree, inclusive me decían “Yo ha-
blo quechua pero no hablo el verdadero 
quechua”.
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¿Cómo le afecta a los niños quechua-ha-
blantes estudiar en un colegio donde rei-
na el español?
Los lingüistas siempre ponemos el ejem-
plo de que pasaría si te vas a Rusia y no 
sabes ruso, es lo mismo que pasa con 
los niños quechua-hablantes, debe ser 
horrible ¿no?, Yo he trabajado con niños 
quechua-hablantes en la sierra definitiva-
mente hablar con los niños primero en 
castellano, si son amables, pero hablar-
les en quechua es como abrir una corti-
na y se viera realmente la comprensión, 
es satisfactorio para ellos hablarles en su 
propia lengua, y afecta mucho emocio-
nalmente y si a eso le sumas el tema de 
discriminación, peor todavía.Los propios 

quechuahablantes tienden a alejarse 
de su propia lengua. Trabajé en un pro-
yecto en quechua y en quiché (una len-
gua nativa guatemalteca). Esta última 
ya es escrita; y los chicos la aprenden y 
reconocen. Acá es todo lo contrario. En 
Apurímac, por ejemplo, donde el 60% 
de la gente habla quechua, llegábamos 
a los colegios y la gente negaba su pro-
pia lengua.

¿Se puede decir que hablamos palabra 
provenientes del quechua?
Un montón, sobretodo en lima, en el 
castellano más depurado que puedas 
encontrar, tiene mucho de quechua, los 
diminutivos son totalmente quechua.
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Entrevista 2 – Director del Colegio: Willy Alberto Sánchez León

¿Cuánto tiempo lleva como director del 
colegio?
25 años

¿Cuántos alumnos quechua-hablantes 
reciben al año?
En primaria tenemos un 18% y en secun-
daria un 4%, en primaria son los niños 
más chiquitos llegan con su castellano 
por terminarlo de aprender sin embargo 
en secundaria no son netamente que-
chua-hablantes sino ellos ya llegan sa-
biendo castellano pero tienen el dejo de 
no hablarlo bien, pero si lo entienden. 
Antes eran más alumnos tanto en pri-
maria como en secundaria, pero eso ha 
ido bajando a través de los años, incluso 
cuando sus familiares venían, teníamos 
un profesor, que hablaba quechua, y a 
través de él era que nos comunicábamos 
con los familiares.

¿Para los niños quechua-hablantes, se 
maneja el mismo sistema de educación?
Si, a todos por igual. Los profesores 
tienen que enseñar y tratar a todos sus 
alumnos por igual sin importar su condi-
ción.

¿Cree que es necesario enseñar el que-
chua?
No diría necesario, porque vivimos en 
una ciudad que se habla castellano, sin 
embargo por el tema cultural puedo de-
cir que sí.

¿Cuentan con un psicólogo?
No, el ministerio de educación no nos 
designa psicólogos, hace dos años, en el 
2014 nosotros contratamos a un psicólo-
go pero solo fue temporal, para que les 
dé una charla a los profesores sobre el 
bullying.

¿Qué medidas toman cuando se presen-
tan casos de bullying?
Son los profesores que se encargan de 
avisarnos a nosotros, si es que se pre-
senta alguno, los profesores son los que 
reportan, ya que los alumnos, no dicen 
nada si es que están siendo fastidiados, 
en primer lugar se conversa con ellos, 
luego si es constante su comportamiento 
se manda a una citación con sus padres, 
donde se les hace firmar una carta de 
compromiso sobre el comportamiento 
de sus hijos. 
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Entrevista 3 – Profesora: Rosa Ysabel Avilés Yataco

¿Cuántos años de servicio tienen en 
esta escuela?
17 Años de servicio.

¿Cuáles son las características de un 
niño de 7 u 8 años?
Un niño de 7 u 8 años se encuentra en 
pleno desarrollo y crecimiento, por lo 
tanto junto a estos cambios se definen 
claramente características que la van a 
brindar exigencias y necesidades en to-
dos los aspectos de su vida, algunas de 
estas son:

• Hay un control de los esfínteres.
• Leen con fluidez, ya que conocen las 

letras y los números.
• Tienen capacidad de atención sosteni-

da que les permitirá mejorar el cumpli-
miento de tareas.

• Es más autónomo.
• Se socializa con mayor facilidad.
• Es capaz de desarrollar buenos hábitos 

de estudio.
• Desarrollan hábitos de limpieza con 

mayor dedicación.
• Son más realistas
• Controlan mejor su comportamiento.
• Es capaz de adquirir conocimientos.
• Desarrollan capacidades reflexivamen-

te.
• Aportan soluciones a situaciones pro-

blemáticas, Etc.

¿Cómo es la comunicación con las fa-
milias de sus alumnos?
Existe bastante comunicación, se brin-
dan espacios de jornadas y encuentros 
familiares para tratar temas de conviven-
cia familiar, relaciones afectivas, orien-
tación para apoyar el trabajo escolar, se 
promueven reuniones con aliados (psi-
cólogos, pedagogos, etc) para apoyar la 
disciplina y problemas de aprendizaje.

¿La ausencia de socialización provoca 
problemas en el desarrollo futuro?
Sí, es bastante determinante; por ello es 
importante trabajar con los padres y ma-
dres de familia para mejorar aspectos de 
socialización y buen trato desde el hogar 
a fin de que estos probables problemas 
no generen espacios de ausencia escolar 
ni maltrato entre compañeros.

¿Cómo implanta la disciplina en el aula?
Primero se realiza un diagnóstico de la 
conducción personal de cada estudiante 
al inicio de clases, para poder establecer 
objetivos que despierten interés y sean 
motivadoras a los estudiantes; todo esto 
para poder trabajar con los padres y brin-
dar lo mejor de la mala conducta dándo-
le un cambio de estructura conductual 
y motivando al estudiante a reconocer 
el error para convertirlo en aprendizaje. 
Además de ello se les recuerdan las nor-
mas de vida diaria y del aula, Se les brin-
dan tareas distintas de acuerdo a su edad 
a fin de que puedan desarrollar aptitudes 
razonables y de crecimientos personal.

¿Cuándo un alumno tiene problemas 
de conducta de qué manera atiende 
esta situación?
Se realiza todo un seguimiento con apo-
yo de especialistas para modificar con-
ductas y lograr que el estudiante se di-
reccione hacia el aprendizaje y desarrollo 
de capacidades. 

En el aula se les brinda tareas y respon-
sabilidades a fin de que se sienta com-
prometido e importante. Se realizan en-
trevistas a los padres y estudiantes en la 
hora de tutoría. Y, sobre todo se le ense-
ña a trabajar en socialización mostrando 
ejemplos claros de socialización, buen 
trato asertividad y autoestima.
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Analisis del Diseño

Sintaxis

Simbología Pragmatismo 

Estética 

La composición visual tiene un desplaza-
miento vertical que provoca estabilidad 
y equilibrio; asimismo, tiene una super-
posicion en horizontal, que genera movi-
miento para su lectura. 

La relación entre sus componentes seña-
la precisión y propósito sobre la valora-
ción y comunicación, de la misma forma 
ambos elementos están equilibrados, es 
decir, la palabra quechua tiene peso por 
su tamaño y forma, y la frase ‘¡Sí vale!’ 
tiene peso por el contraste y dirección.

El aspecto visual tiene como referente al 
símbolo de comunicación, debido a que 
la lengua quechua es intangible; además, 
es el elemento central para la construc-
ción de las relaciones sociales entre gru-
pos.

Sus tejidos tienen una gran variedad de 
colores, por ello se tomaron los más re-
presentativos para ser utilizados como 
paleta principal. Además, se sintetiza el 
icono de comunicación con aspecto flexi-
ble y alegre. 

En primer lugar, se tiene la tipografía sans 
serif, que connota la sensación de alegría 
y modernidad; con respecto a esta, si 
bien el idioma y sus hablantes provienen 
de siglos atrás, es un hecho que está pre-
sente en la capital y se tiene que tomar 
como tal, sin dejar el lado cultural.

Por otro lado, de acuerdo a los colores 
elegidos se transmiten una mezcla de 
emociones, es decir, el rojo atrae la aten-
ción y se asocia con emociones fuertes, 
como el amor y la pasión, el verde con 
la naturaleza y el campo, el azul con la 
fuerza y, finalmente, el amarillo con el 
optimismo. Al tener que tomar como 
referente principal a los tejidos andinos 
en cuanto a color, se obtiene tradición, 
longevidad y cultura, que se relaciona di-
rectamente con el quechua.

Los elementos que componen el logo 
son perceptibles debido a que está for-
mado con una tipografía entendible para 
cualquier edad, asimismo su legibilidad 
hace que el público objetivo lo ubique 
de manera rápida y sin crear confusiones. 

El contraste de los colores le da perso-
nalidad, además se presta para ser apli-
cados en diferentes piezas, ya que en 
su conjunto forman un área rectangular 
ajustable a cualquier formato sin tener 
que eliminar elementos de la composi-
ción.

El objetivo que cumple es la de informar 
de manera persuasiva, emotiva y racional 
sobre la valoración hacia el idioma que-
chua. 
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Diseño de la Comunicacion 

Fundamentación del proyecto 

Propuesta gráfica  

Para la elaboración del diseño de comu-
nicación se utilizó investigación etnográ-
fica de la cual se puede acceder al entor-
no y gusto del público objetivo, por ello 
se utiliza una paleta de colores que cap-
tura la atención y no pasa desapercibida 

El uso de juegos como estrategia de ense-
ñanza es válido para cualquier nivel edu-
cativo, debido a que incluye momentos 
de acción pre-reflextiva y de simboliza-
ción para el logro de objetivos. Además, 
ayuda a desarrollar la destreza en el de-
sarrollo socio-emocional, cognitivo-ver-
bal y dimensión académica (Chacón, 
2008). La necesidad de manejar el tema 
a profundidad conlleva a la creación de 
retos dentro del juego de manera agra-
dable y cómoda para los niños; todo ello 

con el fín de generar aprendizaje sobre la 
lengua quechua a través de la diversión. 
En cuanto a las herramientas utilizadas 
dentro de la actividad, integra a que los 
niños trabajen en conjunto de manera 
que aceptan y comprenden el concepto 
sin olvidar lo atractivo del juego. Por otro 
lado, el juego ayuda a la asimilación de la 
realidad y la incorpira para que los niños 
la vivan, dominen y comprendan (Piaget, 
Seis estudios de Psicología, 1985). 

por los niños. Por otro lado, la estrategia 
de introducción de campaña se planteó 
con la finalidad de transmitir interés al 
público, con el medio directo y eficaz a 
través de afiches en su entorno.

La propuesta gráfica utilizada fue elabo-
rada mediante juegos vigentes para el 
entretenimiento y a manera de introduc-
ción al tema de forma sencilla, teniendo 
en cuenta el tamaño, calidad y temática 
de materiales. El rompecabeza ayuda a 
los niños a desarrollar la motricidad para 
reconstruir una imagen, donde su capa-
cidad lógica se estimula y despierta el in-
terés para las siguientes estrategías. Por 
otro lado las adivinanzas y acertijos pre-
sentados llevan al razonamiento e intui-
ción de los niños. El propósito es lograr 

que los niños se preparen para el tema 
que se desarrollo en el taller vivencial. 
Los diseños funcionan como una guía rá-
pida y directa para las respuestas a las 
dudas que se prensetan dentro del tema 
de modo que el medio gráfico es cohe-
rente a las pautas de la metogología. 
El desarrollo de las piezas gráficas sirve 
como instrumento de trabajo que expo-
ne la importancia del proyecto utilizando 
la ventaja competitiva, pues está sosteni-
da de elementos que aseguran el interés 
en los niños.
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Etapas de desarrollo del proyecto 

Problemas

Objetivos

El primer desafío fue la selección de 
palabras que se utilizaron para las pie-
zas gráficas, ya que hay 75 vocablos de 
origen quechua que están registrados 
en el Diccionario de la Real Academia, 
pero no todos son relacionadas como 
tal; además, hay palabras que no son 
identificados fácilmente por niños de 7 
y 8 años con respecto a su entorno y co-
nocimientos. Por consiguiente, es impor-
tante la ubicación de cada póster para la 
campaña de intriga, ya que se corre el 
riesgo de que sean rayados o destruidos 
por alumnos mayores. 

El segundo desafío consistió en la asis-
tencia de los alumnos para la implemen-
tación, si bien la asistencia corresponde 
dentro del horario de colegio se presen-
tan problemas externos de la escuela. 
Por ello, contar con el alumnado correcto 
es fundamental para armar los grupos y 
que la dinámica fluya correctamente y se 
llegue a transmitir el mensaje. 

El recorrido del concurso entre alumnos 
fue con un diseño simple para evitar riva-
lidad entre estos.

• La campaña de intriga, tiene como ob-
jetivo principal despertar la curiosidad al 
tema con la intervención de adivinanzas. 

• Con cada acertijo se busca estimular al 
niño al aprendizaje del quechua.

• Enseñar la importancia del quechua a los 
alumnos y profesores.

• Generar el deseo de aprender quechua.

• Empoderar a los quechua-hablantes.

• Difusión del quechua.

• Producir un cambio de consciencia para 
valorar nuestra lengua nativa.
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Gráfica

Es muy bonita y 
muy abrigadita 
hay de muchos 
colores y es muy 
peludita. 

Afiches para campaña de intriga

Mascota

La Vicuña

¿Sabes qué tienen 
en común estas 
palabras?

Descúbrelo el 4 de Abril
Patio del colegio 2:00 pm. 42 cm

29.7 cm
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Como un gran avión
sus alas despliega
su sombra imponente
los Andes veneran.

El Cóndor

¿Sabes qué tienen 
en común estas 
palabras?

Descúbrelo el  4 de Abril
Patio del colegio 2:00 pm. 

Destacan en las orejas
creyéndose independientes,
van casi siempre en parejas.

Las Ojotas

¿Sabes qué 
tienen en común 
estas palabras?

Descúbrelo el  4 de Abril
Patio del colegio 2:00 pm. 

Tengo barba y 
no soy hombre, 
tengo dientes y 
no muerdo 
¿Quién soy?

¿Sabes qué tienen 
en común estas 
palabras?

Descúbrelo el  4 de Abril
Patio del colegio 2:00 pm. 

El Choclo
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Tarjetas

¿Cuál es el segundo 
idioma más hablado 

en el Perú?
Para saber la respuesta, 

arma el rompecabeza que 
está en el Patio

¡Muy bien! 
Ahora resuelvan el acertijo 

que está en la escalera.
!Allinmi!  

Patapatapi kaqta 
musyaychik

¡Allinmi, hichpallañam 
kachkan. Yachay wasipim  

kuyapacha kachkan!

¿Cuál es el segundo 
idioma más hablado 

en el Perú?
Para saber la respuesta, 

arma el rompecabeza que 
está en el Patio

¡Muy bien! 
Ahora resuelvan el acertijo 

que está en la escalera.
!Allinmi!  

Patapatapi kaqta 
musyaychik

¡Allinmi, hichpallañam 
kachkan. Yachay wasipim  

kuyapacha kachkan!

¿Cuál es el segundo 
idioma más hablado 

en el Perú?
Para saber la respuesta, 

arma el rompecabeza que 
está en el Patio

¡Muy bien! 
Ahora resuelvan el acertijo 

que está en la escalera.
!Allinmi!  

Patapatapi kaqta 
musyaychik

¡Allinmi, hichpallañam 
kachkan. Yachay wasipim  

kuyapacha kachkan!

15 cm

15 cm
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29 cm

42 cm

 El segundo idioma más 
hablado en el Perú

es el Quechua

Rompecabeza
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60 cm

84 cm

Acertijo

= aEl Quechua es...
= b

= c
= ch
= d

= e

= f

= o
= p
= q

= r

= s
= t
= u

= v
= w

= x
= y
= z

= g
= h

= i
= j

= k
= l
= m

= n

= ñ
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Analisis de los resultados 

Los niños empiezan a temprana edad 
el desarrollo psicosocial a través de la 
interacción social, pero al ser quechua 
hablante este se ve limitado debido a 
que no manejan el mismo lenguaje; por 
ello esta campaña ayudó a que los niños 
quechua hablantes sean motivados a no 
perder la escencia de su lengua nativa y 
al conocer la importancia del mismo. Por 
otro lado, experimentan una etapa de 
conflicto interno que sirve como punto 
para su desarrollo, es decir, al no mane-
jar el lenguaje castellano a la perfección 
y el temor al ser discriminado, por eso 
surge un sentimiento de inadecuación. 
Durante la campaña el aprendizaje resul-
ta ser fácil y divertido, donde el interés 
por participar incluye el respeto por los 

demás cumpliendo reglas y, como factor 
principal, el quechua hablante resulta ser 
valorado por el grupo al actuar con más 
seguridad y comunicarse mejor, ya que 
se desarrolló el sentido de confianza con 
la atención y afecto que necesitaba.

Por otro lado, los niños que no conocían 
nada sobre esta lengua, ahora la tienen 
en cuenta y conocen lo importante que 
es preservarla y fortalecer nuestra identi-
dad. Una vez concluido con la actividad 
dentro del colegio, queda como campa-
ña piloto para realizar dentro del cual-
quier centro educativo con la finalidad 
de enseñar y valorar la importancia del 
quechua y sus hablantes.

Diseño de la metodología 

El apoyo del docente Raúl Cisneros Cár-
denas de la Organización Warmayllu, 
es intérprete y traductor de la lengua 
quechua que cuenta con estudios de 
las variantes de este idioma en el Perú. 
Además es egresado de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
(Ayacucho) y docente de Lengua y Lite-
ratura fue la base fundamental para el 
cierre de implementación debido a que 
ya es especialista dictando  talleres con 
metodología altamente vivencial y diná-
mica, debido a que propone el aprendi-
zaje del quechua a partir de exploración 
de canciones, adivinanzas y cuentos tra-
dicionales y contemporáneos de la cul-
tura andina quechua. De manera que los 
niños quechua-hablantes sean integra-
dos a su grupo social desde pequeños y 
desarrollen su participación en los dife-

rentes ambientes sociales. En conjunto a 
través del taller se motivo a desarrolló la 
identidad y sentimiento hacia el quechua 
y sus hablantes.

Por ello, en conjunto con Raúl Cisneros 
se planteó las adivinanzas como parte 
de inicio al taller vivencial que se les dio 
a los niños durante la implementación y 
así todo gire en torno al concepto que 
se ofrece con un leguaje artístico como 
la música. Así mismo con la finalidad que 
se obtenga una mayor comprensión de 
la cultura andina quechua expresada en 
cantos, narraciones y juegos que se com-
partieron. Finalmente los niños conocie-
ron y desarrollaron el aprendizaje de la 
lengua quechua, además aprendieron a 
reconocer y valorar las melodías y ritmos 
andinos.
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Registro de la implementacion
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El quechua es un tema que ha sido re-
legado por años en el país, ya que no 
se enseña en colegios y cada vez son 

menos los padres que transmiten su ense-
ñanza a sus hijos. Sin embargo pocos cono-
cen que es nuestro idioma originario y que 
el quechua se estudia investiga y enseña en 
25 universidades del mundo. 

El quechua es la herencia que se debe 
manentener y enseñándola dentro de los 
centros educativos prevalecerá el idioma. 
Otro factor importante es la capacitación 
de maestros para que puedan usar un co-
rrecto proceso dentro de la enseñanza, si el 
quechua es un idioma con tantos hablantes 
dentro del Perú, el proceso no tiene que ser 
unicamente lineal al castellano, mas bien las 
tradiciones pueden ser útiles para el desa-
rrollo.

El lenguaje familiar contraste el de los co-
legios, por ello se obtiene a escolares con 
uso lingüistico limitado que se vincula con el 
fracaso escolar e impide que niño pueda ac-
ceder a las ventajas que tiene su lengua por 

Conclusiones

ello los factores sociales y culturales se debe 
reconocer en el desarrollo del país más aun 
si posibilita la diversidad cultural. Es funda-
mental que los peruanos aprendan quechua 
para así preservarlo y afirmar la identidad 
cultural, debido a que este idioma no solo 
son palabras que designan cosas o sujetos 
sino, saberes, estética y valores. La enseñan-
za de las lenguas originarias es importante 
ya que se tiene que planificar a conciencia 
e implementarse correcta y progresivamen-
te con motivo de asegurarle el éxito que se 
merece. 

Para reflexionar, Paraguay tiene dos lenguas 
oficiales al igual que Perú, en su caso el es-
pañol y el guaraní, el 90% de sus habitantes 
habla guaraní, uno puede escuchar hablar 
cualquiera de los dos idiomas en sus cole-
gios, centros comerciales, bancos, hospita-
les, y es complemtamente normal, debido 
a que se les enseña los dos idiomas desde 
pequeños. ¿Por qué  no aplicar el mismo 
sistema en el Perú, si el quechua es uno de 
nuestras lenguas nativas que aun podemos 
salvar?.

El castellano no me servía bien ni para hablar 
del cielo y de la lluvia de mi tierra, ni mucho 

menos para hablar de la ternura que sentíamos 
por el agua de nuestras acequias, por los 
árboles de nuestras quebradas, ni menos 

aún para decir con toda la exigencia del alma 
nuestros odios y nuestros amores de hombre. 
Porque habiéndose producido en mi interior la 
victoria de lo indio como raza y como paisaje, 
mi sed y mi dicha lo decía fuerte y hondo en 

Kechwa. 
(José María Arguedas)
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