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Abstract
Andean orality allows the transmission of knowledge and traditions of a 
culture, devaluing it nullifies the possibility of intercultural training work. 
This article presents the experience of incorporating oral literature in 
school spaces with the participation of the yachaqkuna (wise men and 
women). From the dialogical methodology, the socio-critical approach 
and a participatory design, we worked with 15 boys and girls from a 
single-teacher school in the community of Huallhua in Ayacucho, achie-
ving a proposal to incorporate orality in 11 sessions distributed in five 
modules to work within. school sessions, which allowed to reassess the 
importance of cultural knowledge, cultural transmission agents and the 
appreciation of being agents who can build their own learning.

Keywords: Dialogic pedagogy, interculturality, participation, ancestral 
knowledge, childhood

RESUMEN
La oralidad andina permite la transmisión de saberes y tradiciones de 
una cultura, la desvalorización de ella anula la posibilidad de un trabajo 
formativo intercultural. El presente artículo presenta la experiencia de 
una propuesta de incorporación de la literatura oral en espacios esco-
lares con la participación de los yachaqkuna (sabios y sabias). Desde la 
metodología dialógica, el enfoque sociocrítico y un diseño participativo 
se trabajó con 15  niños y niñas de una escuela  unidocente de la co-
munidad de Huallhua en Ayacucho, logrando una propuesta de incor-
poración de la oralidad en 11 sesiones distribuidas en cinco módulos 
a trabajar  dentro de  las sesiones escolares, lo que permitió revalorar 
la importancia de los saberes  culturales, agentes de transmisión de 
cultura y la valoración de ser agentes que pueden construir su propio 
aprendizaje.

Palabras claves: Pedagogía dialógica, interculturalidad, participación, 
saberes ancestrales, niñez
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INTRODUccIÓN

En las comunidades andinas la 
oralidad ha sido, desde tiempos re-
motos, un instrumento valioso de 
transferencia de cultura, identidad y 
saberes ancestrales;  expresión viva 
de los pueblos originarios que se ma-
nifiesta mediante su diversidad ex-
presiva, valoración de la naturaleza, 
conservación de recursos y deidades 
cobrando sentido en la explicación 
de del sentido de la vida (Gajar-
do-Carvajal y Mondaca-Rojas, 2020; 
Gonzalo, 2018). Mucho de la oralidad 
andina proveniente de pueblos andi-
nos, amazónico y aymaras y se en-
cuentra registrados y sistematizado 
en libros que están fuera del alcance 
de los espacios escolares de las zo-
nas andinas, perdiéndose la riqueza 
cultural que de ellos se comparte.

El uso de los cuentos en el trabajo 
pedagógico intercultural dinamiza el 
proceso de enseñar y aprender, per-
mite   aprovechar los saberes ances-
trales de los estudiantes, toda vez 
que se manifiestan las identidades 
culturales las cuales cumplen una 
función significativa en la formación 
de comunidades ancestrales; sin 
embargo, muchas veces la escuela 
olvida enseñar las habilidades de la 
oralidad, centrándose en los proce-
sos de lectura y escritura, lo que ha 
mostrado evidentes dificultades en 
la comunicación oral efectiva de es-
tudiantes (Cuenca y Urrutia, 2019; 
Luque y Pérez, 2013). La escuela se 
centra en la enseñanza de la lectura 
dejando en segundo plano la escritu-
ra y la oralidad al final, situación que 
se complejiza en las escuelas rurales 
focalizadas bajo el programa de Edu-
cación Intercultural, donde los relatos 
orales han sido recopilados y tras-
critos sacándolos de la esfera socio 

cultural de origen (Álvarez-Álvarez 
y San Fabián-Maroto, 2018; Gajar-
do-Carvajal y Mondaca-Rojas, 2020; 
Rengifo, 2008). Destaca:

La  educación  como  apertura  hacia  
la  pluralidad  cultural  organiza  aprendizaje  
como  escucha y expresión de la propia voz. 
Entonces, quienes se educan confluyen en 
procesos de  emancipación  cuando  apren-
der  significa  pensar  en  conjunto  las  formas  
de  convivir,  de  decidir los propios caminos. 
Es educación desde y para la acción intercul-
tural, puesto que se  presta  como  servicio 
para  los  otros.  Corta  los  egoísmos,  los  
ensimismamientos  que  la  educación alien-
ante provoca al descubrirse cada ser humano 
conformando comunidad para el bienestar de 
los otros y de sí  (Almidón Ortiz; Vargas Aqui-

je; Rojas Bujaico, 2022:405).

Escuchar relatos orales produce, 
en los niños y niñas, un acercamiento 
a su cultura, transmisión de conoci-
miento, valores y aproximación a la 
lectura y escritura. En las comunida-
des andinas son los padres, abuelos 
y los yachaqkuna (sabios) los que na-
rran las historias y las relacionan con 
vivencias cotidianas. De esta manera 
se entabla un diálogo que lleva a la 
reflexión y juicio crítico; no obstante, 
en los espacios escolares el aprendi-
zaje de la lectoescritura toma todos 
los niveles de trabajo y sustituye la 
oralidad, entrando en una “cultura de 
silencio” rompiendo la relación dialó-
gica con los niños y niñas como par-
ticipantes activos e involucrados en 
la construcción de su aprendizaje (Da 
Silva, 2020; Freire 1956/2001; Martí-
nez, 2011; Paunch, 2013).

ORALIDAD ANDINA

La oralidad es el mecanismo de 
comunicación más espontánea y au-
tentica del ser humano (Avendaño y 
Perrone, 2012). En el mundo andino 
la oralidad corresponde a aquellas 
historias mágicas que expresan una 
vivencia, un sentimiento y caracte-
rísticas de la cultura de los andes, 
estableciendo una relación de perte-



 441ENCUENTROS Revista de Ciencias Humanas,Teoría Social y Pensamiento Crítico
N° 17 Enero - Junio (2023). PP: 403-416

In
v

es
ti

g
a

c
ió

n

nencia entre los hechos narrados y 
el lector (Lee, 2019; Ramírez, 2012). 
Estas historias pueden ser: leyendas, 
donde se manifiesta su naturaleza e 
ideología, representa su cosmovisión, 
las historias, creencias dentro de una 
época y lugar determinado. Mitos, 
historias que personifican de mane-
ra simbólica la condición humana con 
las fuerzas de la naturaleza y seres 
sobrenaturales. Cuento, narraciones   
que contienen argumentos de fácil de 
comprender desde lo ficticio a relatos 
reales (Dartsch, 2016; Román, 2009; 
Valenzuela-Valdivieso, 2011).

Los pueblos de las zonas andi-
nas transmiten sus costumbres y 
tradiciones principalmente con la 
oralidad, aquí “el lenguaje no es un 
sistema simbólico de comunicación, 
sino un fluir de coordinaciones de 
acciones consensuales” (Maturana, 
1991, p.18). Así una realidad puede 
ser referida con palabras diferentes 
dependiendo del momento en que 
es vivida. El uso de la oralidad no 
es solo por necesidad de expresión, 
sino un modo explícito de respeto a la 
cultura ancestral (Rengifo, 2008). La 
ausencia de escritura, fuera llevar a 
considera la oralidad como lengua de 
segunda categoría, diseñan fórmulas 
para expresar los datos de la expe-
riencia. En ese sentido la lengua pasa 
a ser más que una forma de comu-
nicarse, crea una forma de ubicarnos 
en el mundo y relacionarnos con este 
(Salazar y Ceballos, 2012)

ORALIDAD, IDENTIDAD cUL-
TURAL Y EScUELA

En las zonas andina son los yacha-
qkuna (sabios/as) quienes transmiten 
y se dedican a preservar el origen y 
costumbres de la comunidad a través 
de las narraciones en quechua; es la 
lengua la que permite expresar res-
peto, afecto a los seres de la natura-

leza. A través de la oralidad se puede 
identificar las formas de concebir el 
mundo (cosmovisión); sin embargo, 
se establece relaciones de inequi-
dad al posicionar al quechuahablan-
te en una condición baja respecto al 
castellano construyendo actitudes 
de rechazo, minusvalía y discrimina-
ción hacia la cultura y la lengua. Los 
propios padres encuentran inútil la 
enseñanza de su lengua originaria 
ya que sus hijos se ven enfrentados 
a situaciones donde la dominancia 
viene dada por el castellano, dando 
paso a la pérdida o invisibilización de 
la lengua y cultura. actualmente di-
versas generaciones tienden a pasar 
de bilingües a monolingües (Blácido, 
2016; Rengifo, 2008; Yana y Gutié-
rrez, 2011). 

Desde la generación de la Ley 
N°27818 para la educación bilingüe 
intercultural en el Perú, se ha busca-
do revitalizar, enseñar y rescatar la 
lengua en aulas. En muchas comuni-
dades rurales la escuela representa 
un puente entre la cultura tradicional 
y la modernidad, es un espacio de 
encuentro y desencuentro de cultu-
ras y lenguas; esta situación podría 
servir para un enriquecimiento inter-
cultural; no obstante, el no contar con 
un diagnóstico psicolingüístico no 
permite una adecuada intervención 
en aulas, simplificando el proceso de 
enseñanza al cumplimiento de lo re-
querido por el currículo y obstaculi-
zando la revitalización esperada. En 
estos contextos resulta necesario ir 
más allá de las aulas y los aprendiza-
jes curriculares preestablecidos para 
encaminarse hacia los saberes y va-
lores propios de la comunidad desde 
la mirada y participación de toda la 
comunidad.

La relación entre escuela y orali-
dad se torna compleja desde la nece-
sidad de integrar la lectura y escritu-
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ra, que en palabras de Rengifo (2008) 
serian actividades silenciosas, solita-
rias y hasta separadas del contexto. 
La oralidad es participativa, dinámica 
y flexible; es un diálogo integrativo; 
por tal al transformar las narracio-
nes orales en textos escritos puede 
desvincularlos del contexto cultural, 
social e histórico (Fernández, 2012); 
siendo así, la oralidad es la base de 
la interacción social, la escucha ac-
tiva, y discusión de saberes. Resulta 
necesario incorporar la oralidad en 
las aulas diseñando actividades que 
involucren a otros actores de la co-
munidad, teniendo en cuenta que el 
dialogo se constituye en una meto-
dología pedagógica para el aprendi-
zaje en general (Salazar y Ceballos, 
2012; Susinos y Ceballos, 2012).

LINEAMIENTOS DIDÁcTIcOS 
PARA LA ORALIDAD EN AULA

Para estructurar un modelo de 
trabajo en aula con participación de 
niños y niñas deben considerarse 
algunos aspectos: la propuesta pe-
dagógica para la educación inter-
cultural bilingüe planteada desde el 
Ministerio de Educación (MINEDU, 
2013) incluye enfoques desde la mi-
rada de niños, niñas y adolescentes 
para la construcción de su propio 
aprendizaje, centrado en el sujeto, su 
cultura y sociedad. Así el enfoque de 
derechos, precisa el derecho a la di-
versidad y la necesidad de potenciar 
estas diferencias a fin de reafirmar la 
pluricultural existente, lo que lleva a 
plantear el derecho a una educación 
intercultural bilingüe de calidad para 
el desarrollo de competencias inter-
culturales. El enfoque democrático, 
alude a las prácticas que permitan 
la construcción de ciudadanía libre y 
respetuosa desde una concepción no 
etnocéntrica que legitime la diversi-
dad de culturas, para que la educa-

ción ciudadana se convierta en una 
experiencia con sentido. El enfoque 
intercultural, permite visibilizar las 
distintas maneras ser y existir; cues-
tiona la clasificación de la sociedad 
por lenguas, género, razas u otros; 
alienta el desarrollo de la diversidad 
cultural, para enfrentar y transformar 
estructuras diferenciadoras. Ade-
más de un enfoque pedagógico que 
propugna aprendizajes significativos 
centrados en el sujeto desde su cul-
tura y el enfoque del buen vivir.

Estos enfoques promueven ac-
ciones que rompen el silenciamiento 
o imposición de una cultura sobre la 
otra, una forma de opresión que Frei-
re (1970/2005) llamó “invasión cultu-
ral”, que tiene como objetivo hacer a 
los educandos inautécnicos, menos 
participativos y solo reproductores de 
cultura (Da silva, 2020;Rocha et al., 
2016). Se hace necesario que los ni-
ños y niñas se involucren activamen-
te en la producción de conocimientos 
desde la realidad, contextual, social y 
cultural que conocen, incorporando 
en su vivencia a quienes forman par-
te de su comunidad. En ese sentido, 
trabajar bajo una pedagogía dialógica 
convierte a niños y niñas en partici-
pantes activos de y en la sociedad, 
creadores de contextos de aprendi-
zaje expresando opiniones y hacien-
do propuestas sobre las necesidades 
y problemas que perciben de la mano 
de los docentes, quienes pasan a ser 
mediadores de conocimiento; así el 
actuar, hablar y saber se construirían 
juntos (Freire y Faundez, 1985/1998)

 Adicional a lo mencionado, 
resulta importante resaltar el rol de 
quien trabaja la oralidad, la mirada de 
quien narra las historias en las comu-
nidades, los yachaqkuna (sabios/as) 
o abuelos de los pueblos, que con sus 
relatos acercan la cultura y la revitali-
za, captan la atención de los oyentes 
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logrando que estos vivencien la his-
toria de manera particular, son parte 
activa del aprendizaje de la comu-
nidad, y pieza calve para transmitir 
valores en los niños y niñas (Gajar-
do-Carvajal & Mondaca-Rojas, 2020).

PEDAGOGíA DIALÓGIcA

Construir una pedagogía dialógica 
con niños y niñas haciéndolos partíci-
pes de su aprendizaje implica enten-
der el mundo del aula a través de sus 
ojos y desde su voz. Escuchar activa-
mente el discurso del otro hace po-
sible el compromiso por comunicar, 
en el diálogo se construye respeto, 
tolerancia confianza y la sensación 
de ser necesarios dentro de un con-
texto. Y la participación se convierte 
en un imperativo de la ciudadanía in-
fantil que se crea con presencia acti-
va, crítica y decisiva considerando el 
contexto histórico y condiciones so-
cioculturales  (Da Silva, 2020; Freire 
y Shor, 2014).

El diálogo en aula no debe pasar 
simplemente por una sucesión de 
eventos conductuales que está lleno 
de posibilidades de descubrimiento, 
lo que Freire (2002) denomina “libe-
ración y emancipación”, aquí la pala-
bra, el diálogo se convierte en una 
herramienta inquebrantable entre 
acción y reflexión. Pues, construye 
un recurso basado en un discurso 
didáctico que comparten docente y 
estudiante, es decir  se propicia la 
conversación; en aula no todo los ni-
ños y niñas tienen en la familia  mo-
delos dialogantes de referencia y la 
escuela es determinante, ayudará al 
estudiante a convertirse en  agente 
activo y responsable de su proyecto 
desde una perspectiva crítica de sus 
propias ideas y de las de los demás 
(Álvarez-Álvarez y San Fabián-Maro-
to, 2018)

Entre las formas de educación 
dialógica, para el presente trabajo, se 
abordó desde la instrucción dialógi-
ca donde el docente trabaja sobre la 
estructura y organización del curso, 
los métodos seleccionados son par-
ticipativos y de involucramiento de 
acción por parte de los estudiantes, 
los estudiantes aportan en la estruc-
tura de actividades desde la nece-
sidad y realidad contextual para la 
generación de conocimiento. En esta 
concepción se cumple con mantener 
una interacción equitativa entre los 
actores en aula, discusión continua – 
cuestionamiento – discusión de opi-
niones – conexión con la vida diaria 
– resolución de problemas, construc-
ción progresiva de propuestas entre 
docentes y estudiantes y la opinión 
y criterios se consideran en función  
de la edad  (Velasco y de Gonzáles, 
2008).

El presente artículo muestra el 
trabajo realizado en educación pri-
maria de una Localidad andina de 
Ayacucho, la relación pedagógica se 
ha apoyado en la práctica comunica-
tiva bajo un modelo bidireccional y 
multidireccional, resaltando el interés 
en el “cómo” más que en el “qué”, lo-
grando estructurar una propuesta de 
incorporación de literatura oral con la 
participación de los yachaqkuna.

MéTODO 

La investigación se desarrolló si-
guiendo el enfoque crítico-social per-
mitiendo a los sujetos ser co-crea-
dores de su realidad con una marcad 
apostura autoreflexiva, pretende la 
autonomía racional y liberadora del 
ser humano y se logra mediante la 
capacitación y participación cons-
tante y activa, además de un proceso 
de construcción y reconstrucción de 
la práctica sobre la teoría (Alvarado y 
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García, 2008; Habermas, 1997).

Se adoptó la investigación par-
ticipativa como diseño de interven-
ción, esta práctica colectiva propició 
la intervención de los niños, niñas y 
docente en las etapas del proceso, 
favoreciendo al conocimiento, orga-
nización y desarrollo de mecanismos 
y formas de trabajo que permitieron 
ser parte de las decisiones. (Sando-
val 2002; Sirvent y Rigal, 2012).

Participantes

En el estudio participaron 15 niños 
y niñas con edades fluctuantes entre 
los 9 y 12 años, todos ellos quechua-
hablantes de una escuela multigrado 
de la localidad de Huallhua, jurisdic-
ción del centro poblado de Sacha-
raccay en Ayacucho. Su participación 
fue voluntaria, bajo el consentimiento 
informado de sus padres.

Procedimiento

Toda la información se recopiló 
con el empleo de entrevistas semies-
tructuradas, observación participante 
y grupos focales. Las entrevistas per-
mitieron identificar las perspectivas 
y motivaciones de los niños y niñas, 
la información se complementó con 
los grupos focales, que facilitaron la 
expresión de los participantes debi-
do al formato dinámico-participativo; 
la observación participante contri-
buyó al registro de sistemático de lo 
acontecido en cada sesión y etapas 
del trabajo, todas ellas brindaron re-
cursos para la construcción de la pro-
puesta desde los niños y niñas.

Se estructuraron cuatro etapas, 
para ello se trabajó ocho talleres re-
flexivos, cada uno de ellos propician-
do el diálogo constante, empelando 
estrategias artísticas, lúdicas y de 
integración, estas son:

Etapa 01: Reflexión inicial. Cons-

trucción de relación dialógica

Esta etapa fue clave para cons-
truir la relación de confianza con pa-
dres, madres, agentes de la comu-
nidad y los niños y niña. Se informo 
los objetivos, propuesta y sistema 
de acción, se recogió expectativas, 
consentimientos y asentimientos. Se 
trabajaron dos talleres reflexivos con 
dinámicas participativas y de interac-
ción para identificar el grado de inte-
rés e involucramiento y planteamien-
to de hitos en el trabajo. 

Etapa 02: Reconociendo saberes

En esta etapa se trabajó con los 
niños y niñas, corresponde al diag-
nóstico. Se identificó el conocimien-
to, y valores otorgados a la oralidad, 
narraciones locales y el uso del que-
chua, así como las emociones y ac-
titudes en relación a ello. Se extrajo, 
necesidades e intereses en los dos 
talleres reflexivos los cuales fueron 
grabados para un análisis objetivo del 
mismo.

Etapa 03: Oralidad andina y sabe-
res ancestrales

Esta etapa se estructuraron los 
temas extraídos a partir del diagnós-
tico, se organizó la literatura oral en 
función a cuentos, mitos y leyendas 
que seleccionaron de aquellas na-
rrativas consultadas en sus familias, 
los talleres reflexivos se centraron 
en seleccionar las narrativas y con-
siderar el qué y cómo trabajar con 
los yachaqkuna, por ser personajes 
representativos de la oralidad en su 
comunidad.  

Etapa 04: Diseño de la propuesta

Esta etapa trabajada en dos talle-
res reflexivos permitió estructurar la 
propuesta de incorporar la literatura 
oral andina en cuentos mitos y leyen-
das, contadas por los yachaqkuna y 
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trabajadas conjuntamente con el do-
cente de aula e insertadas en la se-
cuencia de competencia lectora. En 
el análisis temático conjunto surgió 
un tema adicional respecto a la “va-
loración de las narrativas en la voz de 
los sabios”. La propuesta final quedó 
estructurada con cuatro módulos y 
sesiones en cada uno de ellos.

RESULTADOS

Durante el proceso de co-cons-
trucción de la propuesta desde la 
oralidad y saberes ancestrales se 
identificaron posiciones respecto a 
los saberes de los participantes pa-
dres y los denominados sabios/sa-
bias de la comunidad, estas posicio-
nes se pueden organizar en aquellas 
recopiladas al inicio del trabajo de in-
vestigación y posteriores a la estruc-
turación de la propuesta. 

Al inicio del trabajo 

Perspectiva de niños y niñas res-
pecto a la oralidad y conocimiento 
ancestral

Se evidencia una desvaloración 
de la oralidad, e identificación úni-
camente de situaciones negativas 
en relación al analfabetismo, lo cual 
puede llevarse como interpretación 
de su realidad y afianzarse desde la 
postura del docente en el aula Raúl (9 
años) señala: “Taytaykunaqa manam 
ñawinchayllatapas yachankuchu, 
manamiki paykunaqa yachaywasi-
ta rirakuchu, chaymi mana imatapas 
yachankuchu”. [Mis padres no saben 
leer, ellos no fueron a una escuela por 
eso no saben nada].

Así mismo actividades considera-
das como domésticas, tienen escasa 
percepción de utilidad en la sociedad, 
Yana y Gutiérrez (2011) señalan que 
las comunidades quechuahablantes 

son rápidamente estigmatizadas  por 
lo que los hijos se mantienen  ajenos 
a las actividades que realizan sus 
padres desvalorando aquello que no 
se percibe como útil y aceptado por 
la sociedad José (11 años) refiere: 
“Imatam tayta mamay yachachiwan-
man yachaywasipi!!, manan imatapas 
yachankuchu paykunaqa, taytayqa, 
mamayqa yanukuyta, tarpuyta, uwi-
qa michiyta, chayllatam paykuna ya-
chanku”.  [En la escuela, qué es lo que 
mis padres me enseñarían. No saben 
nada, ellos solo me enseñarían a co-
cinar, sembrar, pastar las ovejas].

Perspectiva de los sabios y sa-
bias oralidad y conocimiento ances-
tral

La oralidad y el conocimiento 
ancestral son invisibilizados por la 
aparente jerarquía del castellano, 
al respecto Mauro (82 años) seña-
la: “¿Imaynatamá ñuqa yachachi-
saq warmakunata, manam ñuqaqa 
castilla simi rimaytaqa yachanichu, 
nitaqmi hatun yachay wasipipas ka-
ranichu, chaypaqmiki kachkanki-
chik amawtakuna yachachinaykichi-
kpaq?”. [¿Cómo puedo yo enseñar a 
los niños, yo no sé hablar el castella-
no, tampoco estudie en una universi-
dad, para enseñar están ustedes los 
maestros?]. 

La construcción de la mente al-
fabetizada y por ende valoración de 
los orígenes andinos requieren de 
cambios estructurales, sin embargo, 
la escuela no favorece a estos cam-
bios y crea el desvalor por los conoc-
mientos acestrales (Rengifo, 2008) 
en relación a ello Jacinto (74 años) 
menciona: “Manam machu runakuna-
taqa ni pipas qawariwankuchu, aswan 
amawtakuna huklaw llaqtkunamanta 
qamuqkunaqa qawariwankuchu, ima-
ynampitaq qamqa asuykamuwanki 
kukachata aptiwaspaykiraq”. [A los 
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ancianos nadie nos valora, peor los 
maestros que vienen de las ciudades 
no tiene una mirada hacia nosotros, 
y porque usted se acerca a nosotros, 
incluso nos invita su coca].

Posterior a la estructuración de 
la propuesta

Perspectiva de niños y niñas res-
pecto a la oralidad y conocimiento 
ancestral

La pedagogía del dialogo facilita la 
reflexión crítica del problema y pue-
de encontrarse con una experiencia 
liberadora de las construcciones so-
ciales (Freire, 1998), María (10 años) 
refiere: “Manam ñuqa yacharqanichu 
llaqtaypí willakuykuna allin kasqanta-
qa, aswanqa pinqakuq karqani ma-
ypipas willariyta”. [No sabía que los 
cuentos de mi pueblo eran importan-
tes, me avergonzaba contar en otros 
lugares que no era mi pueblo]. Así se 
empieza a revalorar aquello que se 
consideraba poco útil para la cultura. 
Juan (8 años) precisa: “Añay yacha-
qkunata, tayta mamanchikta, awkin-
chikunata, runa siminchikpi willaku-
yninchikta yachaykachiwaptinchik 
allintaña ñawnchaniku qillqaykunata”. 
[Gracias a los sabios padres y abue-
los que nos enseñaron los cuentos 
de la comunidad en nuestro idioma 
aprendimos a comprender mejor los 
textos que leemos.]

Perspectiva de niños y niñas res-
pecto a la oralidad y conocimiento 
ancestral

Gajardo-Carvajal & Mondaca-Ro-

jas (2020) señalan que el rol del na-
rrador en la oralidad andina debe 
ser puesto como relevante, ya que 
la narración viene con conocimien-
to, contexto. Julio (68 años) precisa: 
“Manam ñuya yacharqanichu ñuyapa 
yachayniy warmakunapaq allin kas-
qanta, niranim ñuqaqa yachayniyqa 
manachiki imapaqpas allinchu”. [No 
supe que mi conocimiento y saber 
eran buenos para los estudiantes, yo 
siempre pensé que mis conocimien-
tos eran inservibles].

La revaloración de saberes ances-
trales favorece a toda la comunidad, 
toda vez que la cultura no solo inclu-
ye relatos sino personas, en relación 
a ello Lucha (76años) indica: “Ancha 
kusisqam kachkani warmakunaman 
yachayniyta yachachisqaymanta, lla-
qtanchikpiqa ancha yachaykunam ka-
chkan warmanchikunaman yachachi-
nanchikpaq, ñuqankupa umaykupin 
kachkan llaqtapa yachayninkunaqa, 
ñuqayku wañuruptiykuqa llaqtanchi-
kpa yachayninkunaqa tukurunqach”.
[Me siento alegre y emocionado por 
enseñar a los niños mis conocimien-
tos, para enseñar a nuestros niños 
existen muchos saberes de nuestros 
pueblos, en nuestra mente están los 
conocimientos, el día en que la muer-
te nos lleve los conocimientos de mi 
pueblo se acabará].

Los elementos de la co-construc-
ción de niños, niñas, actores sociales 
e investigadores de la propuesta para 
integrar literatura oral en el contexto 
escolar desde los saberes ancestra-
les pueden evidenciarse en la tabla 1.
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Tabla 1

Estructura general de la propuesta de Oralidad andina y saberes ances-
trales 

La propuesta de literatura oral an-
dina y saberes ancestrales se desa-
rrollan a partir de cinco módulos:

El primer módulo “Conociendo los 
cuentos de mi comunidad” busca que 
los niños y niñas aprendan cuentos 
de su comunidad, identifiquen he-
chos fantasiosos y reales, describan 
y se relacionen con los personajes, 
explicando los fenómenos naturales 
que suceden dentro de la narración. 
Estos aspectos favorecen la imagi-
nación y creatividad (Jiménez y Gor-
do, 2014).

El segundo módulo “escucho las 
leyendas de mi pueblo” promueve 
la escucha activa, permite crear los 
propios personajes jugando a partir 
de la imaginación, además de iden-
tificar personajes principales y rela-

cionarlo con ocurrencias del contexto 
real mediante ello el profesor puede 
descubrir y trabajar en la mejora de 
sus formas comunicativas (Jiménez y 
Gordo, 2014).

El tercer módulo “Aprendo los 
Mitos de mi comunidad” busca que 
los niños y niñas diferencien hechos 
reales y fantasiosos, enriquecen la 
imaginación e interpretar la realidad, 
además de descubrir la simbología 
del mito (Rivas, 2019).

El Cuarto módulo denominado 
“valoro las narraciones en la voz de 
los sabios” busca revalorar los sa-
beres ancestrales y generar interés 
en los saberes ancestrales, conectar 
con la cultura de los antepasados re-
vitalizando el quechua y difundiendo 
las narraciones en sus familias (Gi-
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ménez, 2021; Morote, 2017).

DIScUSIÓN

 La propuesta que incluye la ora-
lidad a través de mitos, cuentos y 
leyendas desde los saberes ances-
trales está construida en función 
a las experiencias, necesidades y 
expectativas de los niños y niñas, 
revitalizando la lengua, contexto y 
cultura, para Lee (2019) la literatura 
oral andina expresa, de manera muy 
particular, experiencias, sentimiento 
y emociones del contexto de donde 
se originan retroalimentando la per-
tenencia e identificación de hechos 
narrados. En este sentido la oralidad 
le otorga sentido al contexto, el dise-
ño de actividades integradoras entre 
oralidad y aprendizaje favorecen el 
desarrollo de habilidades dialógica 
(Salazar y Ceballos, 2012). Se consi-
dera:

Los modelos pedagógicos contempo-
ráneos, sobre todo en contextos sociocul-
turales en  crisis demuestran  la  suma  de  
muchas  limitantes  e  ineficiencias  que  
atentan contra  el  derecho a la educación de 
la mayoría; en cuanto detiene, frena y limita 
las mejores formas de  educarse  en  benefi-
cio  de  las  comunidades.  Significa,  que  la  
mayoría  de  los  planes  de formación educa-
tiva al estar escindidos de las necesidades, 
urgencias y características de las  comunida-
des  frenan  el  desarrollo  de  estas;  y,  en  
no  pocas  ocasiones  limitan  las  mejores 
formas de convivir (Esteves Fajardo; Montiel 
Holguín; Maldonado Ríos, 2022: 446).

 La pedagogía dialógica además 
de facilitar una mirada crítica del 
contexto posibilita la identificación 
de elementos de pertenencia y sig-
nificación conservando sus historias 
tradicionales propias de su cultura 
para mantenerla viva   de genera-
ción en generación, es decir, reflejan 
su historia y perciben como parte de 
su contexto todo lo relacionado a su 
aprendizaje facilitando la incorpora-
ción y mejora de diversos procesos 

acordes con las competencias esco-
lares. En razón de ello  la construc-
ción dialógica permite una interac-
ción equitativa, bajo discursos donde 
la mediación es parte del proceso de 
construcción (Álvarez-Álvarez & San 
Fabián-Maroto, 2018).

 A través de los momentos o fa-
ses de la investigación participativa 
los sujetos se ven involucrados en 
procesos de reflexión en su contexto 
con elementos que forman parte de 
su cultura, pero que invisibilizados 
por la condiciones sociales y escola-
res,  la postura sociocrítica permitió 
identificar que la realidad de los es-
pacios escolares pueden incorporar 
los hechos generados en sus contex-
tos y se acoplan de manera signifi-
cativa en el proceso de aprendizaje, 
teniendo la posibilidad de aportar a la 
revaloración y revitalización de que-
chua y su lengua origen. 

 La construcción de una propues-
ta que integre la oralidad andina, los 
saberes ancestrales y los espacios 
en aula desde la mirada y voz de los 
niños y niñas de la comunidad con-
dice con el planteamiento de Freire 
(2001) al referir que se requiere de 
una pedagogía comprometida con 
los niños y niñas; que reinvente, se 
muestre apertura para darles voz 
desde sus singularidades, necesida-
des y derecho.

En las comunidades indígenas 
de la región de Ayacucho, los niños 
y niñas tienen como lengua materna 
el quechua, con padres y abuelos, 
que solo se comunican a través de su 
idioma. Los sabios son bibliotecas vi-
vientes de la comunidad, portadores 
de conocimientos y saberes transmi-
tidos por generaciones. Conocedores 
de la oralidad andina. Oralidad popu-
lar que por años se mantuvo en el 
anonimato, pero en la memoria de los 
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abuelos. Estos saberes solo se trans-
mitían de forma cotidiana en casa 
por las noches a la hora de dormir, 
pero no como parte del proceso de 
aprendizaje formal de los niños, toda 
vez que existía la concepción sesga-
da que las narrativas de las políticas 
educativas eran ajenas y superiores a 
las que se tenían en las comunidades.  

Otro de los motivos de la no ense-
ñanza en el idioma es que por gene-
raciones los padres fueron discrimi-
nados y marginados socialmente por 
su procedencia e idioma, restándole 
relevancia en los procesos educati-
vos. De igual modo, la participación 
de los sabios y sabias comunitarios 
se mantuvieron privados de transmitir 
sus saberes a través de su idioma ma-
terno en las escuelas. Actualmente es 
de suma importancia que los herma-
nos menores (niños y niñas) y jóvenes 
aprendan en su idioma materno para 
procesar mejor el aprendizaje.

cONcLUSIÓN

La participación de los niños y ni-
ñas en la generación de una propues-
ta integradora de su cultura favorece 
la mirada de actores protagonistas 
de su aprendizaje, por ende, la com-
prensión del rol protagónico en la va-
loración y significado de su cultura, 
lengua y contexto. Resulta favorable 
el trabajo desde una postura sociocrí-
tica desde la educación y construc-
ción social para generar cambios en 
las comunidades problematizando o 
planteando propuestas que encajen 
en las necesidades surgidas a partir 
del ámbito educativo con énfasis en 
los problemas sociales. La incorpora-
ción de agentes sociales activos de la 
producción cultural, promueve el sen-
tido de pertenencia y construye una 
mirada positiva del aporte sobre su 
contexto y construcción de su propio 
aprendizaje. 

 Desde ya como maestros y 
maestras la tarea e imperiosa nece-
sidad de desarrollar actividades de 
promoción, fortalecimiento, revita-
lización, visibilizarían e integración 
de nuestras lenguas indígenas en el 
proceso de aprendizaje.  El peligro 
de extinción de una lengua indígena 
radica en la disminución de sus ha-
blantes. Al respecto es importante la 
participación de los sabios y sabias 
de la comunidad en el proceso de en-
señanza, es decir no solo incorporar 
sus saberes en el currículo educati-
vo, sino también a los propios sabios 
como actores fundamentales del 
proceso educativo, para que trans-
mitan sus saberes y conocimientos 
en relación a la literatura oral andina. 
De modo que se garantice la pervi-
vencia de la lengua indígena a través 
de la transmisión intergeneracional, 
para mantener viva la cultura local de 
nuestros pueblos indígenas. 
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