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CARLOS CASTAÑEDA, UN PERSONAJE CAJAMARQUINO
Escribe: Luzmán Salas Salas

¿Sabe usted, amigo lector, quién fue Carlos Castañeda? 
¿Se han enterado los cajamarquinos y los peruanos en general que dicho personaje ha 
despertado el interés mundial por la trascendencia de su obra y de su personalidad?

La historia personal de este prestigioso escritor es 
cautivante. Fue un destacado y misterioso antropólogo, 
de profundidad mística, muy bien dotado escritor que 
desde la publicación de su célebre libro Las enseñanzas 
de don Juan, hace ya cerca de cuatro décadas, ha 
producido una obra singular y fascinante que es hoy 
verdadero objeto de admiración. Fue cultor de una 
extraordinaria literatura ocultista; es decir, fue un 
navegante literario en lo desconocido.

Su verdadero nombre fue Carlos César Arana 
Castañeda. En Estados Unidos de Norteamérica creían 
que Arana era su segundo nombre, y Castañeda 
aparecía en el inglés como Castaneda.

Nació en Cajamarca el 25 de diciembre de 1925. 
Fueron sus padres Carlos César Arana Burungaray y 
Susana Castañeda Novoa. Falleció en Estados Unidos 
en 1998.

Su prima hermana, la señora Lucy Chávez 
Castañeda, esposa de Carlos Arana de la Rocha, en 
entrevista personal que nos concediera en el año 2004, 
en Lima, nos refirió: “Carlos César Arturo era un niño 
introvertido; frecuentemente se encerraba para leer sus 
revistas preferidas “El Fausto”, “El Peneca”, “Aquí está” 
(revista argentina); dejaba funcionando el tocadiscos 
mientras dormía; le gustaba el idioma inglés; mi padre le 
compró discos en inglés; no participaba de las reuniones 
familiares y se aislaba en su cuarto para leer; era muy 
fantasioso y contaba muchas historias inventadas por él. 
Nació en Cajamarca en la casa ubicada en la esquina de 
los jirones Dos de Mayo y José Sabogal. A los dos años 
de edad se trasladó a la casa de su abuelo Miguel Arana, 
en la esquina de los jirones Amazonas y Del Batán 
(antes calle Arequipa). Tomaba desayuno en la chacra, 
pero desde los quince años de edad ya no iba a la casa 
de campo. Contaba que por la noche escuchaba pasos, 
y decía: “Anoche han subido a la planta de manzana”, 
“anoche han entrado a mi cuarto y yo me tapé la 
cabeza.”

Inició sus estudios 
secundarios en el Colegio 
“ S a n  R a m ó n ”  d e 
Cajamarca, y los concluyó 
en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Lima, en 1944. En la Escuela de Bellas 
Artes siguió la especialidad de pintura, sin concluirla. A 
la muerte de su madre, en 1949, viaja a la ciudad de 
San Francisco (Estados Unidos), donde sigue 
estudios de escritura creativa y periodismo en el 
Colegio de Los Ángeles. Posteriormente en la 
Universidad Central de Los Ángeles optó el grado de 
Bachil ler en Artes, y luego el de Doctor en 
Antropología, en la Universidad de California, con su 
tesis “THE TEACHINGNS OF DON JUAN: A YAQUI 
WAY OF KNOWLWDGE”. Como parte de su tesis 
doctoral inicia sus investigaciones sobre el peyote y 
otros hongos alucinógenos de Arizona. Apasionado 
por estos temas escribió diez libros importantes que le 
produjeron más de cincuenta millones de dólares. Su 
primer libro antes mencionado, Las enseñanzas de 
don Juan, considerado un best seller, fue vendido en 
un número de 300,000 ejemplares, y fue traducido a 
veinte idiomas.

Acerca de este famosísimo antropólogo y gurú del 
peyote se ha tejido una serie de historias maravillosas 
que lindan con la ficción, acaso porque él mismo decía 
que era desde brasileño, chicano y gitano hasta un 
sabio portugués, un príncipe persa o la reencarnación 
de un faraón egipcio.

De nuestras reiteradas conversaciones con 
algunos familiares y compañeros de promoción de 
Carlos Castañeda, egresados del Colegio Nacional 
“San Ramón” de Cajamarca, no nos cabe ninguna 
duda de que era cajamarquino, a quien sus 
condiscípulos lo apodaban “Fashturito”, acaso porque 
guardaba cierto parecido físico con un vecino suyo. 
Pues, según el reconocido ceramista cajamarquino 
don Alejandro Vélez Abanto y el Ingº. Oscar Posadas, 
ambos condiscípulos de colegio de Castañeda, el 
verdadero nombre era Carlos César Arana Castañeda. 
Esto lo confirmó su primo, el distinguido profesor 
cajamarquino Jorge Cueva Arana.

Carlos Castaneda

La Dirección de Gestión Pedagógica, órgano de línea de la Dirección Regional de Educación de 
Cajamarca, nuevamente se honra en celebrar su reencuentro con los(as) maestros(as) de la región 
Cajamarca a través de Huella Docente. Es indubitable que los dos pilares del desarrollo sostenido y 
sustentable de toda sociedad civilizada son la SALUD y la EDUCACIÓN. Cuando hablamos de esta última, no 
podemos dejar de interrogarnos: ¿Quién más que el(la) maestro(a), especialmente el de las zonas rurales, 
podrá tener más oportunidades de ser herido en sus sentidos por el mundo que le rodea? ¿Quién más que 
el(la) maestro(a) podrá escudriñar más y mejor esa abigarrada multitud de gentes que va conociendo en su 
derrotero profesional? ¿Quién más que el(la) maestro(a) tendrá ese privilegio de ir llenándose de imágenes 
visuales, acústicas, gustativas, olfativas y hápticas de las innumerables manifestaciones espirituales y 
materiales que va conociendo durante su ejercicio docente?

Precisamente, allá va la salida de este nuevo número de su revista docente. Siempre hay 
informaciones, ideas, experiencias, saberes y conocimientos en general que compartir, y los terrenos son muy 
variados. Sócrates decía que algunos creen que saben mucho porque tienen unos cuantos libros, cuando, en 
realidad, los que saben mucho son los que conversan mucho, los que dialogan mucho. Huella Docente es 
una revista que pretende despertar muchas conversaciones y diálogos en sus maestros(as) lectores. En esta 
oportunidad, a la lectura de los artículos de investigación, información y literarios, y otros que han tenido a bien 
alcanzarnos los colegas especialistas, y algunos distinguidos profesionales de la Universidad Nacional y 
demás entidades responsables de la educación y la cultura de Cajamarca nos regalan informaciones muy 
valiosas acerca de nuestras culturas e idiomas originarios, del modo de hablar de nuestros pueblos; ese 
novedoso, aunque no exclusivo, fenómeno del fonosimbolismo lingüístico, que nos mueve a una fecunda 
reflexión acerca de la belleza del idioma. Esa riqueza que muchas veces es ignorada por el común de las 
gentes.

En otro momento, al embebernos en las páginas de este documento, nos encontramos con nosotros 
mismos; nos encontramos con nuestros escritores olvidados; pero que, al mismo estilo de César Vallejo, 
primero han tenido que ser reconocidos por extraños, pero que sí saben valorar lo que poseen. Allí se eleva la 
egregia figura del antropólogo Carlos Castaneda, un prolífico escritor cajamarquino que triunfó holgadamente 
en los EE.UU durante la segunda mitad del siglo XX. Estos hechos llenan de orgullo a sus compatriotas y, más 
que a ellos, a sus coprovincianos de esta histórica Ciudad del Cumbe. Por esta senda también corremos 
presurosos a acrecentar nuestro autoconcepto y, por supuesto, nuestra autoestima tan necesarios.

Los informes relacionados con las capacitaciones, acompañamientos, monitoreos y supervisiones que 
se han hecho permanentemente desde el Programa Educativo de Logros de Aprendizaje son elocuentes a la 
hora de confirmar el mejoramiento de los aprendizajes de los(as) estudiantes, especialmente, en lo 
relacionado con las áreas de Comunicación y Matemática. Se puede advertir una mejora sustantiva en ambas; 
pero en la primera se advierte la mayor alza.

Finalmente, entre otros temas, se aborda en esta revista un tema de vital importancia para toda la 
región, el Perú y el mundo. Se trata de la preservación del medioambiente, del hábitat de todos los seres vivos, 
tal como lo cuidan el escarabajo y las bacterias. Para eso está el artículo científico Con mina arriba ¿más 
agua abajo? La verdad sobre los reservorios de Minas Conga. Su autor, imbuido de una claridad 
meridiana expone los argumentos más fehacientes que se hayan escuchado jamás en defensa del agua y la 
vida, la razón de ser de la humanidad y de todos los seres vivos del planeta llamado Tierra.

En conclusión, tenemos que afirmar que la tarea fundamental de todo docente es la de difusor del 
conocimiento, cual patrimonio esencial de toda clase de vida. Esto significa que el buen maestro debe estar 
revestido de un obligado carisma y un vitalísimo y fecundo liderazgo; debe convertirse en un lector 
consuetudinario y de espíritu motivador en pro de lograr la ampliación cada vez mayor del radio de acción de la 
lectura en su comunidad. Inspirados en el pensamiento de José Antonio Encinas Franco, no olvidaremos 
nunca que: “El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de 
MAESTRO DE ESCUELA.”

El Director

Editorial
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Lucy Chávez Castañeda informa que Carlos 
Castañeda se casó en Lima con Georgina Lu Corso, 
quien vive en Suiza, y que de dicho matrimonio nació 
Rosario Arana Lu, quien contrajo matrimonio con 
Rodolfo, y que ambos viven en Suiza. Asimismo, refiere 
que Carlos Castañeda ha dejado un hijo adoptivo de 
nombre Carl Jeremy Castañeda, quien actualmente 
vive en Estados Unidos de Norteamérica.

Carlos Castañeda falleció el 27 de abril de 1998, en 
Estados Unidos de Norteamérica.

Fue considerado el profeta de los norteamericanos 
de los años 60;  un grupo de in te lectua les 
desesperanzados fundó en torno suyo el Movimiento 
“New  Age” (Nueva Era), al cual se unieron algunos 
poetas como Elqui Burgos (cajamarquino) y el 
distinguido poeta nacional Arturo Corcuera.

En actitud enigmática, Castañeda nunca reveló su 
nacionalidad ni su lugar de nacimiento, tampoco su 
edad. Estuvo casado, posiblemente en segundas 
nupcias, con Margaret Evelyn Runyan, natural de 
Virginia.

En la importante e interesante revista Etiqueta 
Negra, se publica el artículo titulado “Últimas noticias 
sobre Castaneda”, una historia de Arturo Granda, de la 
cual extraemos los siguientes datos sobre la fascinante, 
misteriosa y enigmática personalidad de Carlos 
Castañeda:

“Las librerías de los Estados Unidos agotaban 
dieciséis mil ejemplares semanales de su primer libro 
en tiempos de hippies y psicodelia. El nombre era THE 
TEACHINGS OF DON JUAN: A YAQUI WAY OF 
KNOWLEDGE, que había sido la tesis de Carlos 
Castañeda para doctorarse en Antropología por la 
Universidad de California. Era un libro tan extraño y 
fascinante que Federico Fellini anunció sus intenciones 
de filmar una película sobre él y tuvo que renunciar 
después de declarar haber recibido amenazas de 
muerte a consecuencia de ello.” (Etiqueta Negra, Lima, 
Año I, Número 3, Octubre, 2002).

Pero, tal como lo señala Octavio Paz en su acertado 
prólogo al primer libro de Castañeda, “el secreto de su 
origen es un enigma mediocre comparado con los 
enigmas que nos proponen sus libros. Es totalmente 
lícito que el camino hacia el conocimiento interior 
empiece por un equívoco”.

Lo cierto es que Castaneda un día se despidió sin 
aspavientos como quien va a la esquina, pero partió a 
los Estados Unidos, posiblemente “de pavo” en un 
barco.

¿Cuál es la razón por la que Castaneda permaneció 
du ran te  mucho  t i empo  en  e l  anon ima to  o 
escondiéndose del público, de amigos y familiares 
hasta escondiendo su verdadero nombre y lugar de 
nacimiento? ¿Tal actitud es un simple capricho 
personal, o en el fondo respondía a las enseñanzas de 

don Juan?

De la entrevista realizada por Daniel Trujillo Rivas a 
Carlos Castaneda para la revista “Uno Mismo”, de Chile 
y Argentina, dada a conocer el 25 de octubre de 1996 
por la fundación Verde Claro, seleccionamos este 
interesante y esclarecedor fragmento del diálogo:

“1.- Señor Castaneda, durante años usted 
permaneció en el más absoluto anonimato. ¿Qué le ha 
impulsado a dejar esa condición para dedicarse hoy a 
difundir públicamente las enseñanzas que, junto a sus 
tres compañeras actuales, recibió del nagual Juan 
Matus?

Lo que nos obliga a difundir las ideas de don Juan 
Matus es la necesidad impostergable de aclarar lo que 
él nos enseñó. Yo y sus otras tres estudiantes hemos 
llegado a la unánime conclusión de que el mundo que 
nos presentó don Juan Matus está al alcance de los 
medios perceptivos de todos los seres humanos. 
Argüimos entre nosotros cuál sería el camino 
adecuado. ¿Permanecer en el anonimato como don 
Juan nos propuso? Esto no encontraba en nosotros un 
eco placentero. El otro camino disponible era difundir 
las ideas de don Juan: un camino inmensamente más 
peligroso y agotador, pero el único que creemos tiene la 
dignidad con la que don Juan embebió sus 
enseñanzas.

4. - ¿Qué finalidad tiene el hecho de que usted se 
niegue a ser fotografiado, a que se grabe su voz o se 
conozcan sus datos biográficos?, ¿podría algo de esto 
afectar, y de qué manera, los logros alcanzados en su 
trabajo espiritual? ¿No cree que sería útil para algunos 
sinceros buscadores de la verdad conocer quién es 
usted realmente, como una forma de comprobar que 
realmente es posible seguir el camino que usted 
pregona?

- En cuanto a fotografías y datos personales, yo y los 
otros tres discípulos de don Juan Matus seguimos sus 
directivas. La idea principal detrás de abstenerse de dar 
datos personales es muy simple para un chamán como 
don Juan. Es imprescindible dejar a un lado lo que él 
llamaba la historia personal. Alejarse del yo es bastante 
engorroso y difícil. 

Lo que buscan los chamanes como don Juan es un 
estado de fluidez donde el yo personal no cuenta. Él 
creía que este hecho afecta indiscutiblemente a quien 
entra dentro de ese campo de acción y afecta de una 
manera positiva aunque subliminal, ya que estamos 
acostumbrados a más no poder a fotografías, 
grabaciones,  datos biográf icos,  todos el los 
engendrados por la idea de la importancia personal. Él 
decía que es mejor no saber nada de un chamán, de 
ese modo en vez de una persona uno se encuentra con 
una idea sostenible, lo opuesto a lo que pasa en el 
mundo cotidiano donde sólo encontramos personas 
con problemas psicológicos y sin ideas, y todos ellos 
repletos hasta el tope del “yo, yo, yo”.
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Castañeda creía en el chamanismo, lo practicaba, y 
sus teorías las defendía con ardor y plena convicción. Al 
respecto, refiere Brandon Scott:

Carlos Castañeda nos dijo que las afirmaciones de 
los chamanes de su linaje son totalmente verificables. 
Todo lo que nosotros tuvimos que hacer para 
verificarlas fue darnos a nosotros mismos en cuerpo y 
alma para buscarlas. Él me dijo la historia de cuando 
conoció a un científico famoso que casi burlándose le 
dijo: “Bien, todo este chamanismo es falso, ¿no? 
¿Usted no me lo puede probar? Y el nagual contestó: 
¿Y puede usted probarme las leyes de la gravedad? 
“Por supuesto que puedo”, contestó el científico, “pero 
tendría que enlistarse en los cursos 1, 2 y 3… de física. 
“Sí”, contestó el nagual, “es la misma cosa con el 
chamanismo, usted tendría que enlistarse en los cursos 
1, 2 y 3… de chamanismo.”

Su gran aporte antropológico se encierra en una 
densa producción literaria de significativa reflexión 
filosófica que toca esencias ontológicas y axiológicas 
del hombre, señalando rumbos epistemológicos sobre 
el conocimiento. Algunas de sus obras más importantes 
son: Las enseñanzas de don Juan (1968), Relatos de 
poder (1954, 1974, 1976, 1994), Una realidad parte 
(1954, 1974, 1994), Don Juan, un camino al 
conocimiento (1971), El don del águila (1981, 1993), El 
fuego interno (1984, 1998), El conocimiento silencioso 
(1985), Viaje a Ixtlán (1987), El poder del silencio (1988) 
y El lado activo del infinito (2001).

En Relatos de poder refiere las lecciones de don 
Juan sobre los secretos de la brujería; interesado en la 
ciencia social informa acerca de la realidad no ordinaria 
en La otra realidad; lo extraño a nosotros que aparece 
irreal en El don del águila; la exposición de la sabiduría 
tolteca y las fabulosas aventuras que vivieron los 
naguales para configurar el sistema de conocimientos 
de los nuevos videntes en El fuego interno; la brujería 
como estado de conciencia en El Conocimiento 
silencioso; el mundo irreal de la vida cotidiana en Viaje a 
Ixtlán; los sucesos memorables de la vida de 
Castañeda en El lado activo del infinito; es decir, el viaje 
que todo ser humano tiene que emprender al final de su 
vida.

La obra Las enseñanzas de don Juan está 
considerada como el libro más apasionante del autor. 
En una prosa de primer orden y en diálogos vivos y 
precisos ofrece el testimonio cautivante de sus 
experiencias de aprendizaje ante las enseñanzas de su 
maestro, don Juan Matus, sobre los secretos no 
revelados de la brujería, cuyos efectos transportan a 
Castañeda a una realidad no ordinaria, alucinante, en la 
cual ha de actuar como un guerrero para ganar duras 
batallas a que es sometido por su maestro. El libro no es 
un simple recuento de experiencias. Es una obra que 
además del gran logro estilístico de la prosa, encierra 
una filosofía que ha puesto de cabeza a la antropología 
tradicional por los enigmas que Las enseñanzas de don 
Juan propone, y porque encierra inquietantes 

concepciones en el marco de un etnocentrismo 
progresista y nacionalista.

Como una muestra de lo que acabamos de afirmar, 
reproducimos a continuación un fragmento de la obra 
Las enseñanzas de don Juan, en el que se refiere a los 
enemigos del hombre: el miedo, la claridad, el poder y le 
vejez: 

Cuando un hombre empieza a aprender, nunca 
sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente; 
su intención es vaga. Espera recompensas que nunca 
llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta 
aprender.

Pero uno aprende así, poquito a poquito al 
comienzo, luego más y más. Y sus pensamientos se 
dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se 
aprende no es nunca lo que uno creía. Y así se 
comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca 
lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un 
atolladero, y el miedo que el hombre experimenta 
empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su 
propósito se convierte en un campo de batalla.

Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos 
naturales: ¡el miedo! Un enemigo terrible: traicionero y 
enredado como los cardos. Se queda oculto en cada 
recodo del camino, acechando, esperando. Y así el 
hombre aterrado en su presencia, echa a correr, su 
enemigo habrá puesto fin a su búsqueda.

- ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo?

- Nada le pasa, sólo que jamás aprenderá. 
Nunca llegará a ser hombre de conocimiento. Llegará a 
ser un maleante, o un cobarde cualquiera, un hombre 
inofensivo, asustado; de cualquier modo, será un 
hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a 
sus ansias.

- ¿Y qué puede hacer para superar el miedo?

- La respuesta es muy sencilla. No debe correr. 
Debe desafiar a su miedo, y pese a él debe dar su 
siguiente paso en su aprendizaje, y el siguiente, y el 
siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe 
detenerse. ¡Ésa es la regla! Y llega un momento en que 
su primer enemigo se retira. El hombre empieza a 
sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. 
Aprender no es ya una tarea aterradora.

Cuando llega ese momento gozoso, el hombre 
puede decir sin duda que ha vencido a su primer 
enemigo natural.

- ¿Ocurre de golpe, don Juan, o poco a poco?

- Ocurre poco a poco, y sin embargo el miedo se 
conquista rápido y de repente.
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Lucy Chávez Castañeda informa que Carlos 
Castañeda se casó en Lima con Georgina Lu Corso, 
quien vive en Suiza, y que de dicho matrimonio nació 
Rosario Arana Lu, quien contrajo matrimonio con 
Rodolfo, y que ambos viven en Suiza. Asimismo, refiere 
que Carlos Castañeda ha dejado un hijo adoptivo de 
nombre Carl Jeremy Castañeda, quien actualmente 
vive en Estados Unidos de Norteamérica.

Carlos Castañeda falleció el 27 de abril de 1998, en 
Estados Unidos de Norteamérica.

Fue considerado el profeta de los norteamericanos 
de los años 60;  un grupo de in te lectua les 
desesperanzados fundó en torno suyo el Movimiento 
“New  Age” (Nueva Era), al cual se unieron algunos 
poetas como Elqui Burgos (cajamarquino) y el 
distinguido poeta nacional Arturo Corcuera.

En actitud enigmática, Castañeda nunca reveló su 
nacionalidad ni su lugar de nacimiento, tampoco su 
edad. Estuvo casado, posiblemente en segundas 
nupcias, con Margaret Evelyn Runyan, natural de 
Virginia.

En la importante e interesante revista Etiqueta 
Negra, se publica el artículo titulado “Últimas noticias 
sobre Castaneda”, una historia de Arturo Granda, de la 
cual extraemos los siguientes datos sobre la fascinante, 
misteriosa y enigmática personalidad de Carlos 
Castañeda:

“Las librerías de los Estados Unidos agotaban 
dieciséis mil ejemplares semanales de su primer libro 
en tiempos de hippies y psicodelia. El nombre era THE 
TEACHINGS OF DON JUAN: A YAQUI WAY OF 
KNOWLEDGE, que había sido la tesis de Carlos 
Castañeda para doctorarse en Antropología por la 
Universidad de California. Era un libro tan extraño y 
fascinante que Federico Fellini anunció sus intenciones 
de filmar una película sobre él y tuvo que renunciar 
después de declarar haber recibido amenazas de 
muerte a consecuencia de ello.” (Etiqueta Negra, Lima, 
Año I, Número 3, Octubre, 2002).

Pero, tal como lo señala Octavio Paz en su acertado 
prólogo al primer libro de Castañeda, “el secreto de su 
origen es un enigma mediocre comparado con los 
enigmas que nos proponen sus libros. Es totalmente 
lícito que el camino hacia el conocimiento interior 
empiece por un equívoco”.

Lo cierto es que Castaneda un día se despidió sin 
aspavientos como quien va a la esquina, pero partió a 
los Estados Unidos, posiblemente “de pavo” en un 
barco.

¿Cuál es la razón por la que Castaneda permaneció 
du ran te  mucho  t i empo  en  e l  anon ima to  o 
escondiéndose del público, de amigos y familiares 
hasta escondiendo su verdadero nombre y lugar de 
nacimiento? ¿Tal actitud es un simple capricho 
personal, o en el fondo respondía a las enseñanzas de 

don Juan?

De la entrevista realizada por Daniel Trujillo Rivas a 
Carlos Castaneda para la revista “Uno Mismo”, de Chile 
y Argentina, dada a conocer el 25 de octubre de 1996 
por la fundación Verde Claro, seleccionamos este 
interesante y esclarecedor fragmento del diálogo:

“1.- Señor Castaneda, durante años usted 
permaneció en el más absoluto anonimato. ¿Qué le ha 
impulsado a dejar esa condición para dedicarse hoy a 
difundir públicamente las enseñanzas que, junto a sus 
tres compañeras actuales, recibió del nagual Juan 
Matus?

Lo que nos obliga a difundir las ideas de don Juan 
Matus es la necesidad impostergable de aclarar lo que 
él nos enseñó. Yo y sus otras tres estudiantes hemos 
llegado a la unánime conclusión de que el mundo que 
nos presentó don Juan Matus está al alcance de los 
medios perceptivos de todos los seres humanos. 
Argüimos entre nosotros cuál sería el camino 
adecuado. ¿Permanecer en el anonimato como don 
Juan nos propuso? Esto no encontraba en nosotros un 
eco placentero. El otro camino disponible era difundir 
las ideas de don Juan: un camino inmensamente más 
peligroso y agotador, pero el único que creemos tiene la 
dignidad con la que don Juan embebió sus 
enseñanzas.

4. - ¿Qué finalidad tiene el hecho de que usted se 
niegue a ser fotografiado, a que se grabe su voz o se 
conozcan sus datos biográficos?, ¿podría algo de esto 
afectar, y de qué manera, los logros alcanzados en su 
trabajo espiritual? ¿No cree que sería útil para algunos 
sinceros buscadores de la verdad conocer quién es 
usted realmente, como una forma de comprobar que 
realmente es posible seguir el camino que usted 
pregona?

- En cuanto a fotografías y datos personales, yo y los 
otros tres discípulos de don Juan Matus seguimos sus 
directivas. La idea principal detrás de abstenerse de dar 
datos personales es muy simple para un chamán como 
don Juan. Es imprescindible dejar a un lado lo que él 
llamaba la historia personal. Alejarse del yo es bastante 
engorroso y difícil. 

Lo que buscan los chamanes como don Juan es un 
estado de fluidez donde el yo personal no cuenta. Él 
creía que este hecho afecta indiscutiblemente a quien 
entra dentro de ese campo de acción y afecta de una 
manera positiva aunque subliminal, ya que estamos 
acostumbrados a más no poder a fotografías, 
grabaciones,  datos biográf icos,  todos el los 
engendrados por la idea de la importancia personal. Él 
decía que es mejor no saber nada de un chamán, de 
ese modo en vez de una persona uno se encuentra con 
una idea sostenible, lo opuesto a lo que pasa en el 
mundo cotidiano donde sólo encontramos personas 
con problemas psicológicos y sin ideas, y todos ellos 
repletos hasta el tope del “yo, yo, yo”.
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Castañeda creía en el chamanismo, lo practicaba, y 
sus teorías las defendía con ardor y plena convicción. Al 
respecto, refiere Brandon Scott:

Carlos Castañeda nos dijo que las afirmaciones de 
los chamanes de su linaje son totalmente verificables. 
Todo lo que nosotros tuvimos que hacer para 
verificarlas fue darnos a nosotros mismos en cuerpo y 
alma para buscarlas. Él me dijo la historia de cuando 
conoció a un científico famoso que casi burlándose le 
dijo: “Bien, todo este chamanismo es falso, ¿no? 
¿Usted no me lo puede probar? Y el nagual contestó: 
¿Y puede usted probarme las leyes de la gravedad? 
“Por supuesto que puedo”, contestó el científico, “pero 
tendría que enlistarse en los cursos 1, 2 y 3… de física. 
“Sí”, contestó el nagual, “es la misma cosa con el 
chamanismo, usted tendría que enlistarse en los cursos 
1, 2 y 3… de chamanismo.”

Su gran aporte antropológico se encierra en una 
densa producción literaria de significativa reflexión 
filosófica que toca esencias ontológicas y axiológicas 
del hombre, señalando rumbos epistemológicos sobre 
el conocimiento. Algunas de sus obras más importantes 
son: Las enseñanzas de don Juan (1968), Relatos de 
poder (1954, 1974, 1976, 1994), Una realidad parte 
(1954, 1974, 1994), Don Juan, un camino al 
conocimiento (1971), El don del águila (1981, 1993), El 
fuego interno (1984, 1998), El conocimiento silencioso 
(1985), Viaje a Ixtlán (1987), El poder del silencio (1988) 
y El lado activo del infinito (2001).

En Relatos de poder refiere las lecciones de don 
Juan sobre los secretos de la brujería; interesado en la 
ciencia social informa acerca de la realidad no ordinaria 
en La otra realidad; lo extraño a nosotros que aparece 
irreal en El don del águila; la exposición de la sabiduría 
tolteca y las fabulosas aventuras que vivieron los 
naguales para configurar el sistema de conocimientos 
de los nuevos videntes en El fuego interno; la brujería 
como estado de conciencia en El Conocimiento 
silencioso; el mundo irreal de la vida cotidiana en Viaje a 
Ixtlán; los sucesos memorables de la vida de 
Castañeda en El lado activo del infinito; es decir, el viaje 
que todo ser humano tiene que emprender al final de su 
vida.

La obra Las enseñanzas de don Juan está 
considerada como el libro más apasionante del autor. 
En una prosa de primer orden y en diálogos vivos y 
precisos ofrece el testimonio cautivante de sus 
experiencias de aprendizaje ante las enseñanzas de su 
maestro, don Juan Matus, sobre los secretos no 
revelados de la brujería, cuyos efectos transportan a 
Castañeda a una realidad no ordinaria, alucinante, en la 
cual ha de actuar como un guerrero para ganar duras 
batallas a que es sometido por su maestro. El libro no es 
un simple recuento de experiencias. Es una obra que 
además del gran logro estilístico de la prosa, encierra 
una filosofía que ha puesto de cabeza a la antropología 
tradicional por los enigmas que Las enseñanzas de don 
Juan propone, y porque encierra inquietantes 

concepciones en el marco de un etnocentrismo 
progresista y nacionalista.

Como una muestra de lo que acabamos de afirmar, 
reproducimos a continuación un fragmento de la obra 
Las enseñanzas de don Juan, en el que se refiere a los 
enemigos del hombre: el miedo, la claridad, el poder y le 
vejez: 

Cuando un hombre empieza a aprender, nunca 
sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente; 
su intención es vaga. Espera recompensas que nunca 
llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta 
aprender.

Pero uno aprende así, poquito a poquito al 
comienzo, luego más y más. Y sus pensamientos se 
dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se 
aprende no es nunca lo que uno creía. Y así se 
comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca 
lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un 
atolladero, y el miedo que el hombre experimenta 
empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su 
propósito se convierte en un campo de batalla.

Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos 
naturales: ¡el miedo! Un enemigo terrible: traicionero y 
enredado como los cardos. Se queda oculto en cada 
recodo del camino, acechando, esperando. Y así el 
hombre aterrado en su presencia, echa a correr, su 
enemigo habrá puesto fin a su búsqueda.

- ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo?

- Nada le pasa, sólo que jamás aprenderá. 
Nunca llegará a ser hombre de conocimiento. Llegará a 
ser un maleante, o un cobarde cualquiera, un hombre 
inofensivo, asustado; de cualquier modo, será un 
hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a 
sus ansias.

- ¿Y qué puede hacer para superar el miedo?

- La respuesta es muy sencilla. No debe correr. 
Debe desafiar a su miedo, y pese a él debe dar su 
siguiente paso en su aprendizaje, y el siguiente, y el 
siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe 
detenerse. ¡Ésa es la regla! Y llega un momento en que 
su primer enemigo se retira. El hombre empieza a 
sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. 
Aprender no es ya una tarea aterradora.

Cuando llega ese momento gozoso, el hombre 
puede decir sin duda que ha vencido a su primer 
enemigo natural.

- ¿Ocurre de golpe, don Juan, o poco a poco?

- Ocurre poco a poco, y sin embargo el miedo se 
conquista rápido y de repente.
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- ¿Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo 
nuevo le pasa?

- No. Una vez que el hombre ha conquistado el 
miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a 
cambio del miedo ha adquirido la claridad de mente que 
borra el miedo: Para entonces, el hombre conoce sus 
deseos; sabe cómo satisfacer sus deseos. Puede 
prever los nuevos pasos del aprendizaje, y una claridad 
nítida lo rodea todo. El hombre siente que nada está 
oculto.

Y así ha encontrado a su segundo enemigo: ¡La 
claridad! Esa claridad de mente, tan difícil de obtener, 
dispersa el miedo, pero también ciega.

Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí. Le da la 
seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje, 
porque todo lo que ve lo ve con claridad. Y tiene valor 
porque tiene claridad, y no se detiene en nada porque 
tiene claridad. Pero todo eso es un error; es como si 
viera algo claro pero incompleto. Si el hombre se rinde a 
esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo 
enemigo y será torpe para aprender. Se apurará 
cuando debía ser paciente, o será paciente cuando 
deberá apurarse. Y tonteará con el aprendizaje, hasta 
que termine incapaz de aprender más.

- ¿Qué pasa con el hombre derrotado en esa forma, 
don Juan?, ¿muere en consecuencia?

- No, no muere. Su segundo enemigo no más ha 
parado en seco sus intentos de hacerse hombre de 
conocimiento; en vez de eso, el hombre puede volverse 
un guerrero impetuoso, o un payaso. Pero la claridad 
que tan caro ha pago no volverá a transformarse en 
oscuridad y miedo. Será claro mientras viva, pero ya no 
aprenderá ni ansiará nada.

- Pero ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota?

- Debe hacer lo que hizo con el miedo; debe 
desafiar su claridad y usarla sólo para ver, y esperar con 
paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos; 
debe pensar, sobre todo, que su claridad es casi un 
error. Y vendrá un momento en que comprenda que su 
claridad era sólo un punto delante de sus ojos. Y así 
habrá vencido a su segundo enemigo, y llegará a una 
posición en que  nada puede ya dañarlo. Esto no será 
un error ni tampoco una ilusión. No será solamente un 
punto delante de sus ojos. Ése será verdadero poder.

Sabrá entonces que el poder tanto tiempo 
perseguido es suyo por fin. Puede hacer con él lo que se 
le antoje. Su aliado está a sus órdenes. Su deseo es la 
regla. Ve claro y parejo cuanto hay alrededor. Pero 
también ha tropezado con su tercer enemigo: ¡el poder!

El poder es el más fuerte de todos los enemigos. Y 
naturalmente, lo más fácil es rendirse; después de todo, 
el hombre es de veras invencible. Él manda; empieza 
tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas, 

porque es el amo del poder.

Un hombre en esta etapa apenas advierte que su 
tercer enemigo se cierne sobre él. Y de pronto, sin 
saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo 
habrá transformado en un hombre cruel, caprichoso.

- ¿Perderá su poder?

- No, nunca perderá su claridad ni su poder.

- ¿Entonces qué lo distinguirá de un hombre de 
conocimiento?

- Un hombre vencido por el poder muere sin saber 
realmente cómo manejarlo. El poder es sólo una carga 
sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí 
mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder.

- La derrota a manos de cualquiera de estos 
enemigos ¿es definitiva?

- Claro que es definitiva. Cuando uno de estos 
enemigos vence a un hombre, no hay nada que hacer.

- ¿Es posible, por ejemplo, que el hombre vencido 
por el poder vea su error y se corrija?

- No. Una vez que el hombre se rinde está 
acabado.

- ¿Pero si el poder lo ciega temporalmente y luego él 
lo rechaza?

- Eso quiere decir que la batalla sigue. Quiere decir 
que todavía está tratando de volverse hombre de 
conocimiento. Un hombre está vencido sólo cuando ya 
no hace la lucha y se abandona.

- Pero, entonces, don Juan, es posible que un 
hombre se abandone al miedo durante años, pero 
finalmente lo conquiste.

- No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo, nunca lo 
conquistará, porque se asustará de aprender y no 
volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender 
durante años, en medio de su miedo, terminará 
conquistándolo porque nunca se habrá abandonado a 
él en realidad.

- ¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, don 
Juan?

- Tiene que desafiarlo, con toda intención. Tiene 
que llegar a darse cuenta de que el poder que 
aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en 
realidad. Debe tenerse a raya a todas horas, 
manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. 
Si puede ver que, sin control sobre sí mismo, la claridad 
y el poder son peores que los errores, llegará a un punto 
en el que todo se domina. 

Entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder. Y así 
habrá vencido a su tercer enemigo.

El hombre estará, para entonces, al fin de su 
travesía por el camino del conocimiento, y casi sin 
advertencia tropezará con su último enemigo: ¡La 
vejez! Este enemigo es el más cruel de todos, el único al 
que no puede vencer por completo; el enemigo al que 
solamente podrá ahuyentar por un instante.

Éste es el tiempo en que un hombre ya no tiene 
miedos, ya no tiene claridad impaciente; un tiempo en 
que todo su poder está bajo su control, pero también el 
tiempo en que siente un deseo constante de descansar. 
Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, 
si se arrulla en la fatiga, habrá perdido el último asalto, y 
su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su 
deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y 
su conocimiento.

Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su 
destino hasta el final, puede entonces ser llamado 
hombre de conocimiento, aunque sea tan sólo por esos 
momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo, 
el enemigo invencible. Esos momentos de claridad, 
poder y conocimiento son suficientes.

Carlos Castañeda es, pues, un escritor de fama 
mundial que merece ser conocido ampliamente y 
reconocido unánimemente no sólo por sus coterráneos 
cajamarquinos, sino también por la comunidad 
internacional. Leer a Castañeda es un importante 
ejercicio estético e intelectual para ingresar 
maravillados en nuevos estados de conciencia y en una 
extraordinaria dimensión cósmica.
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Resumen

Las comunidades rurales de Porcón y Chetilla de 
Cajamarca; Coima, Chichir y Otuto de Cajabamba; 
Miracosta, Tocmoche y San Juan de Licupis de Chota; 
Santos, Querocotillo de Cutervo; Pumahuaca y Pucará 
de Jaén, y Huarango y San José de Lourdes de San 
Ignacio, aún poseen como medio de comunicación una 
lengua originaria, ya el quechua, ya el awajún, según 
corresponda, y, cuando ello no ocurre, cuando menos 
poseen un evidente sustrato de sus respectivas lenguas 
ancestrales.

De acuerdo con las indagaciones hechas, se ha 
podido advertir que aún falta mucho para poder brindar 
una auténtica educación bilingüe en toda la región 
Cajamarca. En consecuencia, es doloroso ver cómo 
hasta ahora hay “maestros” que pretenden cualificar de 
“brutos”, “ignorantes”, “limitados mentales”, o con otros 
adjetivos lesivos a los niños y niñas de sus instituciones 
educativas. Ello se debe a que desconocen los 
lineamientos científicos básicos de la lingüística general, 
y más aún de la lingüística del quechua o del awajún. 
Sabido es que el profesor no es el único culpable. La 
mayor responsabilidad recae en todos los gobiernos de 
turno que, en la práctica, nada han hecho por resarcir 
esta cruda e ignominiosa realidad. Queda confirmado, 
asimismo, que tanto el quechua como el awajún y el 
muchik son lengua riquísimas y, en muchos de los casos, 
superan al español; que existen muchas falacias 
referidas, principalmente, al runashimi ─'boca de la 
gente'─ que impiden aprender este idioma en un clima 
de libertad; que existen algunos enemigos oficiales de 
todas las lenguas vernáculas. Estos rezagos 
vergonzosos de la Colonia deben corregirse de manera 
urgente.

En conclusión, urge la necesidad de aprender a leer y 
escribir, de conocer la gramática y la literatura originarias 
en todos los niveles educativos de la región de 
Cajamarca. De esta manera se logrará instaurar una 
auténtica educación bilingüe, básicamente, para las 
decenas de miles de niños y niñas rurales de la región 
Cajamarca. Precisamente, el presente artículo busca 
mostrar la belleza incomparable que, desde el punto de 
vista fonosimbólico, posee el quechua cajamarquino. En 
este sentido se espera que, en breve tiempo, las 
universidades y los institutos superiores pedagógicos de 
nuestra región, tanto de carácter estatal como privado, 
en estrecha coordinación con las respectivas UGELes y 
la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, den 
el primer paso en esta noble tarea de formar maestros 
bilingües para nuestros(as) niños(as) que, con el sueño 
de alcanzar una educación de calidad, van a las 
escuelas de nuestra dolorida Patria.

El autor

Abstract:

Rural communities Porcón 
and Chetilla of Cajamarca; 
Coima, Chichir and Otuto 
Cajabamba; Miracosta, Tocmoche and San Juan de 
Licupis of Chota; Santos, Querocotillo Cutervo; 
Pumahuaca and Pucara de Jaén, and Huarango and 
San José de Lourdes de San Ignacio, even as media 
have a native language, and Quechua, and Awajún, 
as appropriate, and when it does not, at least have a 
clear substrate their ancestral languages.

According to the inquiries made, it has been noted 
that much remains to provide a true bilingual education 
throughout the Cajamarca region. Consequently, it is 
painful to see how far there are "masters" who claim 
qualify for "raw", "ignorant", "limited mental" adjectives 
or other harmful to children in their educational 
institutions. This is because scientists know the basic 
guidelines of general linguistics, and most of the 
Quechua language or awajún. We know that the 
teacher is not the only culprit. The greatest 
responsibility lies with all successive governments 
which, in practice, none have done for redress this 
harsh and ignominious reality. Hereby also confirmed 
that both Quechua and muchik Awajún are delicious 
language and, in many cases, exceed the Spanish; 
there are many fallacies relating mainly to ─'boca de la 
gente'─ runashimi of preventing learn this language in a 
climate of freedom; there are some official enemies of 
all vernaculars. These shameful backwardness of the 
colony should be corrected urgently.

In conclusion, there is an urgent need to learn to read 
and write, to learn grammar and literature originating at 
all educational levels in the region of Cajamarca. This 
way you will achieve establish a genuine bilingual 
education basically for the tens of thousands of rural 
children in the Cajamarca region. Precisely, this article 
seeks to show the incomparable beauty, from the point 
of view fonosimbólico, owns cajamarquino Quechua. In 
this sense it is expected that in a short time, universities 
and institutes of higher education in our region, both 
state and private, in close coordination with the 
respective Ugel and the Regional Bureau of Education 
Cajamarca, take the first step in this noble task of 
training bilingual teachers for our (as) children (as), with 
the dream of achieving quality education, go to schools 
of our country sore.

The author
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Una Introducción

Las dos visiones diferentes que del lenguaje 
tuvieron Platón y Aristóteles fueron el germen de una 
discusión que se prolongó desde el siglo III a. J.C. hasta 
el siglo XX de nuestra era. Mientras que el discípulo de 
Sócrates sostenía que las palabras significan de modo 
necesario y reflejan de alguna manera la realidad que 
nombran, para Aristóteles significan en virtud de una 
convención, de un acuerdo entre los seres humanos. 
Los naturalistas sostenían así la existencia de una 
relación directa entre los significados de las palabras y 
su expres ión sonora.  Para los pensadores 
convencionalistas, en cambio, el lenguaje era el 
resultado tradicional de un acuerdo entre los seres 
humanos para comunicarse.

De modo que el problema fundamental, para los 
filósofos preocupados por establecer una teoría del 
conocimiento, era dilucidar si el lenguaje había sido 
creado por la naturaleza misma (fisis) o por una 
convención (tesis). Tal es el asunto principal de una de 
los diálogos platónicos, el Cratilo.

El problema se patentiza aún más cuando se trata 
de explicar el léxico referente a nombres de lugares, de 
personas, de animales, de plantas y de aquellos que 
representan los sonidos de la naturaleza y que en 
nuestra región son dominantemente de origen 
quechua. Sin embargo, allí no termina la secuencia 
problemática, sino que el hecho de desdeñar, 
menospreciar, ignorar, e incluso estigmatizar el valor 
cognitivo de nuestra lengua y cultura quechuas ha 
devenido en una acelerada pérdida de la preciada 
identidad de las nuevas generaciones, tanto de la 
ciudad como del campo. En tales circunstancias, 
consideramos que hacía falta un trabajo nuevo capaz 
de tratar de explicar, primero esta problemática y luego 
la manera cómo empezar a subsanarla sobre la base de 
la existencia de los recursos lingüísticos, culturales y 
humanos de la región.

 Consecuentemente, el planteamiento y ejecución 
del  presente trabajo está orientado a desvelar esta 
real idad. Para cumpl ir la,  se ha tenido que, 
necesariamente, interactuar con los protagonistas de la 
lengua y cultura quechuas de nuestra región. La 
muestra seleccionada con tiento ha estado constituida 
por personas de las edades más idóneas de la 
comunidades de Porcón (Rosario Ayay, Dolores Ayay 
Chilón y Juan Elizer Ayay Toledo), de Chetilla (Alberto 
Alegría Chugnas, Emilia Tambillo Gastolomendo, María 
Elena Iparraguirre y Segundo y Carlos Malimba 
Chugnas), de La Paccha (Merardo  y Pacífico Yopla 
Cuzco), y otros informantes de Chamis y Cushunga, 
lugares en los que el quechua aún está vigente. La 
investigación ha consistido en la recolección de un 
considerable acervo de vocablos quechuas, variedad 
Cajamarca; todos ellos clasificados por campos 
semánticos, a los efectos de poder analizar, explicar su 
naturaleza mot ivacional  o fonosimból ica,  y, 
posteriormente, proponer su paulatina incorporación al 

único Diccionario Quechua Cajamarca–Cañaris 
compuesto por el Dr. Félix Quesada Castillo. Se 
concluye que un elevado número de signos lingüísticos 
quechuas se  carac ter izan por  su  ev idente 
fonosimbolismo y motivación.

Relaciones entre los dos planos del lenguaje

Normalmente, hoy se sabe que entre el plano fónico 
y el plano significativo de todas las lenguas existe una 
relación arbitraria. Nada hay en los cuatro elementos 
fonéticos que se combinan para formar /w-a-s-i/ que los 
una necesariamente con el significado 'wasi' (casa). 
Esta es una ley general en todas las lenguas y uno de 
los principios básicos de la investigación lingüística. Sin 
embargo, no es menos cierto que existe un buen 
número de excepciones que, a pesar de su carácter 
esporádico, revisten gran valor para estudiar la 
existencia de una desusada ruptura del principio de 
arbitrariedad.

Ya en la  Ant igüedad se había  d iscut ido 
apasionadamente si el lenguaje presentaba ya un 
carácter convencional, ya natural; si los elementos 
fonéticos estaban ligados naturalmente a sus 
significados, o el lenguaje, como otras instituciones 
humanas, era simplemente una convención, un 
contrato de carácter tradicional que se viene heredando 
de generación en generación entre los hombres. Hoy 
todos los investigadores se inclinan por el carácter 
arbitrario de las relaciones entre los dos planos; pero 
tampoco se puede negar que existen algunos hechos, 
autént icamente apasionantes, que han sido 
observados por lingüistas nada sospechosos de 
partidismo. Por ejemplo, Saussure notó la existencia en 
el indoeuropeo de una familia de adjetivos, del tipo 
caecus 'ciego', dotados de una vocal 'a' en la silaba 
i n i c i a l  y  que  deno taban  de fec tos  f í s i cos . 
Posteriormente, Yakov Malkiel dio una larga lista de 
adjetivos españoles bisilábicos, de esquema –ó –o, que 
se agrupaban en un campo semántico muy 
característico: bobo, tonto, ñoño. Se ha observado 
también que en muchas lenguas la vocal 'i' se utiliza 
para lo pequeño, lo agudo, lo alegre y lo femenino, 
observación que coincide con los experimentos hechos 
por Wisseman en 1954, que consistían en producir un 
determinado ruido y hacer que los sujetos le 
atribuyesen una palabra inventada: la vocal 'i' aparecía 
en los sonidos agudos y la vocal u en los graves. Si se 
derribaba un castillo de cubos de madera con ruido 
repentino y brusco, los sujetos preferían palabras que 
comenzasen por las oclusivas sordas [p, t, kl.

La onomatopeya

Como hemos visto en el experimento realizado por 
Wisseman, los hablantes intentan reproducir, gracias a 
las posibilidades fonéticas que ofrece el aparato 
articulatorio, los distintos sonidos que se producen en el 
mundo circundante. Es necesario destacar que se trata  
siempre de un intento, no de una reproducción exacta 
del sonido; por tanto, aunque haya una motivación y 
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respective Ugel and the Regional Bureau of Education 
Cajamarca, take the first step in this noble task of 
training bilingual teachers for our (as) children (as), with 
the dream of achieving quality education, go to schools 
of our country sore.

The author
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Una Introducción

Las dos visiones diferentes que del lenguaje 
tuvieron Platón y Aristóteles fueron el germen de una 
discusión que se prolongó desde el siglo III a. J.C. hasta 
el siglo XX de nuestra era. Mientras que el discípulo de 
Sócrates sostenía que las palabras significan de modo 
necesario y reflejan de alguna manera la realidad que 
nombran, para Aristóteles significan en virtud de una 
convención, de un acuerdo entre los seres humanos. 
Los naturalistas sostenían así la existencia de una 
relación directa entre los significados de las palabras y 
su expres ión sonora.  Para los pensadores 
convencionalistas, en cambio, el lenguaje era el 
resultado tradicional de un acuerdo entre los seres 
humanos para comunicarse.

De modo que el problema fundamental, para los 
filósofos preocupados por establecer una teoría del 
conocimiento, era dilucidar si el lenguaje había sido 
creado por la naturaleza misma (fisis) o por una 
convención (tesis). Tal es el asunto principal de una de 
los diálogos platónicos, el Cratilo.

El problema se patentiza aún más cuando se trata 
de explicar el léxico referente a nombres de lugares, de 
personas, de animales, de plantas y de aquellos que 
representan los sonidos de la naturaleza y que en 
nuestra región son dominantemente de origen 
quechua. Sin embargo, allí no termina la secuencia 
problemática, sino que el hecho de desdeñar, 
menospreciar, ignorar, e incluso estigmatizar el valor 
cognitivo de nuestra lengua y cultura quechuas ha 
devenido en una acelerada pérdida de la preciada 
identidad de las nuevas generaciones, tanto de la 
ciudad como del campo. En tales circunstancias, 
consideramos que hacía falta un trabajo nuevo capaz 
de tratar de explicar, primero esta problemática y luego 
la manera cómo empezar a subsanarla sobre la base de 
la existencia de los recursos lingüísticos, culturales y 
humanos de la región.

 Consecuentemente, el planteamiento y ejecución 
del  presente trabajo está orientado a desvelar esta 
real idad. Para cumpl ir la,  se ha tenido que, 
necesariamente, interactuar con los protagonistas de la 
lengua y cultura quechuas de nuestra región. La 
muestra seleccionada con tiento ha estado constituida 
por personas de las edades más idóneas de la 
comunidades de Porcón (Rosario Ayay, Dolores Ayay 
Chilón y Juan Elizer Ayay Toledo), de Chetilla (Alberto 
Alegría Chugnas, Emilia Tambillo Gastolomendo, María 
Elena Iparraguirre y Segundo y Carlos Malimba 
Chugnas), de La Paccha (Merardo  y Pacífico Yopla 
Cuzco), y otros informantes de Chamis y Cushunga, 
lugares en los que el quechua aún está vigente. La 
investigación ha consistido en la recolección de un 
considerable acervo de vocablos quechuas, variedad 
Cajamarca; todos ellos clasificados por campos 
semánticos, a los efectos de poder analizar, explicar su 
naturaleza mot ivacional  o fonosimból ica,  y, 
posteriormente, proponer su paulatina incorporación al 

único Diccionario Quechua Cajamarca–Cañaris 
compuesto por el Dr. Félix Quesada Castillo. Se 
concluye que un elevado número de signos lingüísticos 
quechuas se  carac ter izan por  su  ev idente 
fonosimbolismo y motivación.

Relaciones entre los dos planos del lenguaje

Normalmente, hoy se sabe que entre el plano fónico 
y el plano significativo de todas las lenguas existe una 
relación arbitraria. Nada hay en los cuatro elementos 
fonéticos que se combinan para formar /w-a-s-i/ que los 
una necesariamente con el significado 'wasi' (casa). 
Esta es una ley general en todas las lenguas y uno de 
los principios básicos de la investigación lingüística. Sin 
embargo, no es menos cierto que existe un buen 
número de excepciones que, a pesar de su carácter 
esporádico, revisten gran valor para estudiar la 
existencia de una desusada ruptura del principio de 
arbitrariedad.

Ya en la  Ant igüedad se había  d iscut ido 
apasionadamente si el lenguaje presentaba ya un 
carácter convencional, ya natural; si los elementos 
fonéticos estaban ligados naturalmente a sus 
significados, o el lenguaje, como otras instituciones 
humanas, era simplemente una convención, un 
contrato de carácter tradicional que se viene heredando 
de generación en generación entre los hombres. Hoy 
todos los investigadores se inclinan por el carácter 
arbitrario de las relaciones entre los dos planos; pero 
tampoco se puede negar que existen algunos hechos, 
autént icamente apasionantes, que han sido 
observados por lingüistas nada sospechosos de 
partidismo. Por ejemplo, Saussure notó la existencia en 
el indoeuropeo de una familia de adjetivos, del tipo 
caecus 'ciego', dotados de una vocal 'a' en la silaba 
i n i c i a l  y  que  deno taban  de fec tos  f í s i cos . 
Posteriormente, Yakov Malkiel dio una larga lista de 
adjetivos españoles bisilábicos, de esquema –ó –o, que 
se agrupaban en un campo semántico muy 
característico: bobo, tonto, ñoño. Se ha observado 
también que en muchas lenguas la vocal 'i' se utiliza 
para lo pequeño, lo agudo, lo alegre y lo femenino, 
observación que coincide con los experimentos hechos 
por Wisseman en 1954, que consistían en producir un 
determinado ruido y hacer que los sujetos le 
atribuyesen una palabra inventada: la vocal 'i' aparecía 
en los sonidos agudos y la vocal u en los graves. Si se 
derribaba un castillo de cubos de madera con ruido 
repentino y brusco, los sujetos preferían palabras que 
comenzasen por las oclusivas sordas [p, t, kl.

La onomatopeya

Como hemos visto en el experimento realizado por 
Wisseman, los hablantes intentan reproducir, gracias a 
las posibilidades fonéticas que ofrece el aparato 
articulatorio, los distintos sonidos que se producen en el 
mundo circundante. Es necesario destacar que se trata  
siempre de un intento, no de una reproducción exacta 
del sonido; por tanto, aunque haya una motivación y 



10

unas reglas generales que dominen esta motivación, 
las onomatopeyas tienen un carácter convencional y 
tradicional, porque si tomamos el mugido de una vaca, 
por ejemplo, advertiremos que se intenta reproducir 
siempre mediante una combinación de sonidos labiales 
(y a veces también nasales) con una vocal cerrada y 
velar: rumano y español, mú; inglés, boo moo; danés, 
buh y büh; finés, möö, aunque las vacas mugen igual en 
todos los países. En general, podría afirmarse que las 
onomatopeyas son palabras de tipo transparente, 
como apunta Ullmann, y que están sugeridas en su 
estructura fonética por un elemento exterior, aunque 
haya un carácter convencional y aproximado en la 
reproducción del sonido, carácter convencional que 
queda claro cuando se analiza un mismo ruido natural o 
mecánico en sus representaciones fonéticas en varias 
lenguas.

Las onomatopeyas en cada lengua concreta suelen 
obedecer a unas reglas de distribución de los 
elementos fonéticos; si se examinan las onomatopeyas 
tipo tic-tac (el reloj), rin-ran (el timbre de la puerta), din-
don (la campana) y ris-ras (rotura de un papel con 
violencia), se notará que se trata de una misma 
combinación consonántica que se repite con una 
alternancia vocálica, y en la que es imposible variar el 
orden de los elementos: no existen ras-ris, tac-tic, don-
din ni ran-rin. En otras onomatopeyas se eligen 
combinaciones de tres vocales: pim-pam-pum, o 
simplemente la repetición de la misma silaba: glú-glú (el 
agua que sale por un orificio).

Otros problemas relacionados con el simbolismo 
fonético

Nos hemos detenido en el examen de las 
experiencias de Wisseman, pero aún más curiosos son 
los experimentos realizados por W. Köhler en 1947 y 
repetidos más tarde. Estos experimentos trataban de 
encontrar una relación entre unas formas fonéticas 
establecidas y unas formas gráficas.

Dos palabras, maluma y takete, tienen que unirse 
con los esquemas, y es muy interesante poner de 
relieve que una gran mayoría de individuos se inclinan 
por asignar la combinación de sonidos maluma a la 
figura de formas redondeadas y takete a la de formas 
agudas. Hay que tener en cuenta que, repetida esta 
observación con hablantes de lenguas de estructuras 
muy diversas, los resultados fueron muy similares en 
cuanto al porcentaje.

A veces estas sugerencias simbólicas han podido 
llevarse a extremos exagerados: Théodore de Banville 
habla de la palabra citadelle (fortaleza, ciudadela) como 
de una palabra terrible (grand mot terrible), y el lingüista 
Nyrop se burlaba recordando la palabra mortadelle 
(mortadela), mucho más grave en su primera sílaba y 
que, en cambio, designaba un tipo de embutido.

Las relaciones entre la forma fonética y su posible 
simbolismo fueron descubiertas desde muy antiguo por 

los escritores y los tratadistas de materias literarias en 
la figura conocida con el nombre de aliteración, en la 
que el escritor intenta evocar con las combinaciones de 
sonidos distintos significados. El poeta español 
Garcilaso de la Vega recurre a la repetición de la 
consonante “s” para evocar el zumbido de las abejas (la 
negrita es nuestra):

“En el silencio sólo se escuchaba un susurro de 
abejas que sonaba.” 

Ciertos poetas tienen una predilección por el uso de 
determinados sonidos; se cuenta que el poeta ruso A. 
Belyj tenía gran preferencia por la l, mientras que su 
compatriota Deržavin escribió un conjunto de poemas 
donde no aparece ninguna r. Este fenómeno no sólo 
sucede en poesía, sino que también es frecuente en 
prosa. 

Resultados y Discusiones

Durante la primera etapa del desarrollo del proyecto 
LA MOTIVACIÓN Y EL FONOSIMBOLISMO COMO 
CARACTERÍSTICA DEL SIGNO LINGÜÍSTICO EN EL 
IDIOMA QUECHUA DE CAJAMARCA se llevó a efecto 
la revisión bibliográfica fundamental; asimismo, se 
efectuaron los primeros contactos de concertación con 
informantes de las comunidades de Porcón (Rosario 
Ayay, Dolores Ayay Chilón y Juan Elizer Ayay Toledo), 
de Chetilla (Alberto Alegría Chugnas, Emilia Tambillo  
Gastolomendo, María Elena Iparraguirre y Segundo y 
Carlos Malimba Chugnas) y de La Paccha, Merardo  y 
Pacífico Yopla Cuzco). Finalmente, se recolectó la 
primera parte del léxico quechua idóneo (nombres 
nativos de plantas, animales, lugares, personas 
(frecuentemente apellidos). En este punto se tornó 
relevante el hecho de que fueran los propios 
nativohablantes quienes explicaran con detalles 
asombrosos y convincentes la manera cómo los signos 
lingüísticos guardan una estrecha vinculación entre el 
significado y el significante. Por ejemplo, en el caso del 
vocablo tuco, proveniente de la voz onomatopéyica 
que produce esta especie animal, la cual al cantar deja 
escuchar: ¡tu–cu, tu–cu, tu–cu!; o cómo el liclic, ave de 
las regiones altoandinas, emite en su canto: “lic–lic, 
lic–lic, lic–lic”, etc.  El material preliminar recolectado 
fue sometido a una observación minuciosa y a los 
análisis pertinentes orientados a la consecución de los 
objetivos propuestos.
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En la segunda etapa del proyecto de investigación 
científica se intensificó la recolección de un 
considerable y rico acervo de topónimos (nombre de 
lugares), zoónimos (nombres de animales), fitónimos 
(nombres de plantas), antropónimos (nombres y/o 
apellidos de personas) y algunas onomatopeyas en 
general (imitación de los sonidos de la naturaleza) de 
las comunidades de Porcón, Chamis, Cushunga, 
Chetilla y Alto Chetilla. He aquí algunas muestras 
recogidas in situ: chakchay, chaqli, chilin, chultuq, 
chuqllukuru, chushiq, chuspi, ishpana, ishpay, 
ishpichay, kashkay, kashki, kashqal, killish 
(kilinchu o killichu), kishki, kukuli, kunturluychu, 
kunturmasha, kushay, laqla, lliwín, llushpi, luqru, 
michka, ninakuru, paca–paca, paqchaq, pishpi, 
pishpilla, puquq, purush–purush (poroporo) 
pushqay, qach'qa, qanch'a, ruchiy, rutuy, shaktay, 
shanshu, shaqsha, shapshu, shiqshiy, shilshiy, 
shilyay, shunpuy, shuqllay, shuytu, taqshana, 
tiktikuru, tipiy, tiyana, upyana, ushum, warmisiki, 
warmiwarmi, waychaw, wikyay, wintiy, yanpuwayta, 
etc. Toda esta información y otras más relacionadas 
siempre con la motivación –y en algunos casos 
inmotivación– del signo lingüístico quechua, han sido 
obtenidas de nuevas fuentes, nuevos informantes; 
documentos liminares que constan en grabaciones 
magnetofónicas que, algunas de ellas, han sido 
transcritas de manera cuidadosa en el presente informe 
final del presente proyecto. Vuelve a patentizarse como 
trascendente el hecho de que sean los mismos 
quechuahablantes quienes nos expliquen con precisión 
y objetividad de que un elevado porcentaje de vocablos 
quechuas tengan una razón semántica y etimológica 
motivadoras. Por esta razón, el presente material ha 
s i d o  s o m e t i d o  a  u n  p e r t i n e n t e  a n á l i s i s 
científico–filológico, a fin de lograr la consecución de los 
objetivos propuestos.

Durante la tercera etapa del desarrollo del trabajo se 
llevó a efecto la observación pertinente, descripción y el 
análisis de cada una de las realidades etnográficas e 
idióticas de los informantes seleccionados como 
muestra de la investigación en las comunidades de 
Chetilla, Cochapampa (Chetilla), Porcón, Cochapampa 
(Porcón), Chamis, Cushunga, La Paccha y otros. Con el 
fin de colegir el grado de motivación y fonosimbolismo 
del material recolectado –el signo lingüístico quechua– 
se ha realizado la respectiva confrontación de este 
fenómeno lingüístico con el ethos (aspectos morales y 
actitudinales), y el pathos (sufrimientos, trabajos y 
vivencias) tanto individuales como colectivos de la 
cultura quechua.

Fnalmente, se han efectuado comparaciones entre 
los signos lingüísticos quechuas y los universales y 
particulares, patrones y temas y los rasgos explícitos e 
implícitos de las respectivas culturas en estudio. Se han 
procesado, asimismo, los registros auditivos 
(grabaciones de sonido), visuales (fotografías) y 
audiovisuales (vídeos), instrumentos que han 
coadyuvado a la verificación del producto final.

Al abordar la cuarta etapa de desarrollo de la 
investigación podemos afirmar categóricamente que se 
ha cumplido aproximadamente con el 90% de todo el 
trabajo de campo programado. La fuente ha estado 
cons t i tu ida  por  un  g rupo  de   i n fo rmantes 
nativohablantes. La información obtenida ha sido ya 
somet ida  a  los  aná l is is  e  in terpre tac iones 
correspondientes, y los resultados preliminares nos 
demuestran palmariamente, a la luz de la hipótesis y los 
objetivos trazados, que SÍ existe un alto porcentaje de 
elementos relacionantes entre el concepto y la imagen 
acústica de una vasta gama de signos lingüísticos 
recogidos de fuentes orales seguras.

Con el desarrollo de la quinta etapa del presente 
Proyecto de Investigación ya estamos en condiciones 
de afirmar que la hipótesis formulada al principio se 
logró demostrar palmariamente; pues, en esta parte se 
llevó a efecto el análisis filológico etimológico final 
mediante el apoyo del material bibliográfico pertinente y 
sucesivas conversaciones con miembros directivos de 
la Academia Regional del Idioma Quechua de 
Cajamarca, todos ellos nativohablantes, lo que da 
solidez y rigor científico al producto obtenido.

Consecuentemente, consideramos que el material 
obtenido, debidamente explicado y redactado con 
esmero, constituye un modesto aporte que ha de ir a 
enriquecer el único Diccionario de la Lengua Quechua 
Cajamarca Cañaris, compuesto por el Dr. Félix 
Quesada, pues, más del cincuenta por ciento de 
vocablos recogidos no se hallan registrados en aquel 
valioso documento para la familia cajamarquina.

Obviamente, al llevar a efecto las interpretaciones 
del material recogido, se ha podido verificar que 
alrededor del 50% de vocablos propios del habla 
quechua cajamarquina guarda una íntima relación 
(motivación) entre el plano de la expresión (significante) 
y el plano del contenido (significado) del signo 
lingüístico. Este hecho nos da autoridad para afirmar 
prel iminarmente pero con resolución que la 
motivación y el fonosimbolismo constituyen una 
característica relevante del signo lingüístico quechua.

Finalmente, se da a conocer que con la culminación 
del presente trabajo se ha logrado aprehender el 
conocimiento lingüístico y cultural relacionado con la 
naturaleza y el funcionamiento del idioma quechua.
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unas reglas generales que dominen esta motivación, 
las onomatopeyas tienen un carácter convencional y 
tradicional, porque si tomamos el mugido de una vaca, 
por ejemplo, advertiremos que se intenta reproducir 
siempre mediante una combinación de sonidos labiales 
(y a veces también nasales) con una vocal cerrada y 
velar: rumano y español, mú; inglés, boo moo; danés, 
buh y büh; finés, möö, aunque las vacas mugen igual en 
todos los países. En general, podría afirmarse que las 
onomatopeyas son palabras de tipo transparente, 
como apunta Ullmann, y que están sugeridas en su 
estructura fonética por un elemento exterior, aunque 
haya un carácter convencional y aproximado en la 
reproducción del sonido, carácter convencional que 
queda claro cuando se analiza un mismo ruido natural o 
mecánico en sus representaciones fonéticas en varias 
lenguas.

Las onomatopeyas en cada lengua concreta suelen 
obedecer a unas reglas de distribución de los 
elementos fonéticos; si se examinan las onomatopeyas 
tipo tic-tac (el reloj), rin-ran (el timbre de la puerta), din-
don (la campana) y ris-ras (rotura de un papel con 
violencia), se notará que se trata de una misma 
combinación consonántica que se repite con una 
alternancia vocálica, y en la que es imposible variar el 
orden de los elementos: no existen ras-ris, tac-tic, don-
din ni ran-rin. En otras onomatopeyas se eligen 
combinaciones de tres vocales: pim-pam-pum, o 
simplemente la repetición de la misma silaba: glú-glú (el 
agua que sale por un orificio).

Otros problemas relacionados con el simbolismo 
fonético

Nos hemos detenido en el examen de las 
experiencias de Wisseman, pero aún más curiosos son 
los experimentos realizados por W. Köhler en 1947 y 
repetidos más tarde. Estos experimentos trataban de 
encontrar una relación entre unas formas fonéticas 
establecidas y unas formas gráficas.

Dos palabras, maluma y takete, tienen que unirse 
con los esquemas, y es muy interesante poner de 
relieve que una gran mayoría de individuos se inclinan 
por asignar la combinación de sonidos maluma a la 
figura de formas redondeadas y takete a la de formas 
agudas. Hay que tener en cuenta que, repetida esta 
observación con hablantes de lenguas de estructuras 
muy diversas, los resultados fueron muy similares en 
cuanto al porcentaje.

A veces estas sugerencias simbólicas han podido 
llevarse a extremos exagerados: Théodore de Banville 
habla de la palabra citadelle (fortaleza, ciudadela) como 
de una palabra terrible (grand mot terrible), y el lingüista 
Nyrop se burlaba recordando la palabra mortadelle 
(mortadela), mucho más grave en su primera sílaba y 
que, en cambio, designaba un tipo de embutido.

Las relaciones entre la forma fonética y su posible 
simbolismo fueron descubiertas desde muy antiguo por 

los escritores y los tratadistas de materias literarias en 
la figura conocida con el nombre de aliteración, en la 
que el escritor intenta evocar con las combinaciones de 
sonidos distintos significados. El poeta español 
Garcilaso de la Vega recurre a la repetición de la 
consonante “s” para evocar el zumbido de las abejas (la 
negrita es nuestra):

“En el silencio sólo se escuchaba un susurro de 
abejas que sonaba.” 

Ciertos poetas tienen una predilección por el uso de 
determinados sonidos; se cuenta que el poeta ruso A. 
Belyj tenía gran preferencia por la l, mientras que su 
compatriota Deržavin escribió un conjunto de poemas 
donde no aparece ninguna r. Este fenómeno no sólo 
sucede en poesía, sino que también es frecuente en 
prosa. 

Resultados y Discusiones

Durante la primera etapa del desarrollo del proyecto 
LA MOTIVACIÓN Y EL FONOSIMBOLISMO COMO 
CARACTERÍSTICA DEL SIGNO LINGÜÍSTICO EN EL 
IDIOMA QUECHUA DE CAJAMARCA se llevó a efecto 
la revisión bibliográfica fundamental; asimismo, se 
efectuaron los primeros contactos de concertación con 
informantes de las comunidades de Porcón (Rosario 
Ayay, Dolores Ayay Chilón y Juan Elizer Ayay Toledo), 
de Chetilla (Alberto Alegría Chugnas, Emilia Tambillo  
Gastolomendo, María Elena Iparraguirre y Segundo y 
Carlos Malimba Chugnas) y de La Paccha, Merardo  y 
Pacífico Yopla Cuzco). Finalmente, se recolectó la 
primera parte del léxico quechua idóneo (nombres 
nativos de plantas, animales, lugares, personas 
(frecuentemente apellidos). En este punto se tornó 
relevante el hecho de que fueran los propios 
nativohablantes quienes explicaran con detalles 
asombrosos y convincentes la manera cómo los signos 
lingüísticos guardan una estrecha vinculación entre el 
significado y el significante. Por ejemplo, en el caso del 
vocablo tuco, proveniente de la voz onomatopéyica 
que produce esta especie animal, la cual al cantar deja 
escuchar: ¡tu–cu, tu–cu, tu–cu!; o cómo el liclic, ave de 
las regiones altoandinas, emite en su canto: “lic–lic, 
lic–lic, lic–lic”, etc.  El material preliminar recolectado 
fue sometido a una observación minuciosa y a los 
análisis pertinentes orientados a la consecución de los 
objetivos propuestos.
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En la segunda etapa del proyecto de investigación 
científica se intensificó la recolección de un 
considerable y rico acervo de topónimos (nombre de 
lugares), zoónimos (nombres de animales), fitónimos 
(nombres de plantas), antropónimos (nombres y/o 
apellidos de personas) y algunas onomatopeyas en 
general (imitación de los sonidos de la naturaleza) de 
las comunidades de Porcón, Chamis, Cushunga, 
Chetilla y Alto Chetilla. He aquí algunas muestras 
recogidas in situ: chakchay, chaqli, chilin, chultuq, 
chuqllukuru, chushiq, chuspi, ishpana, ishpay, 
ishpichay, kashkay, kashki, kashqal, killish 
(kilinchu o killichu), kishki, kukuli, kunturluychu, 
kunturmasha, kushay, laqla, lliwín, llushpi, luqru, 
michka, ninakuru, paca–paca, paqchaq, pishpi, 
pishpilla, puquq, purush–purush (poroporo) 
pushqay, qach'qa, qanch'a, ruchiy, rutuy, shaktay, 
shanshu, shaqsha, shapshu, shiqshiy, shilshiy, 
shilyay, shunpuy, shuqllay, shuytu, taqshana, 
tiktikuru, tipiy, tiyana, upyana, ushum, warmisiki, 
warmiwarmi, waychaw, wikyay, wintiy, yanpuwayta, 
etc. Toda esta información y otras más relacionadas 
siempre con la motivación –y en algunos casos 
inmotivación– del signo lingüístico quechua, han sido 
obtenidas de nuevas fuentes, nuevos informantes; 
documentos liminares que constan en grabaciones 
magnetofónicas que, algunas de ellas, han sido 
transcritas de manera cuidadosa en el presente informe 
final del presente proyecto. Vuelve a patentizarse como 
trascendente el hecho de que sean los mismos 
quechuahablantes quienes nos expliquen con precisión 
y objetividad de que un elevado porcentaje de vocablos 
quechuas tengan una razón semántica y etimológica 
motivadoras. Por esta razón, el presente material ha 
s i d o  s o m e t i d o  a  u n  p e r t i n e n t e  a n á l i s i s 
científico–filológico, a fin de lograr la consecución de los 
objetivos propuestos.

Durante la tercera etapa del desarrollo del trabajo se 
llevó a efecto la observación pertinente, descripción y el 
análisis de cada una de las realidades etnográficas e 
idióticas de los informantes seleccionados como 
muestra de la investigación en las comunidades de 
Chetilla, Cochapampa (Chetilla), Porcón, Cochapampa 
(Porcón), Chamis, Cushunga, La Paccha y otros. Con el 
fin de colegir el grado de motivación y fonosimbolismo 
del material recolectado –el signo lingüístico quechua– 
se ha realizado la respectiva confrontación de este 
fenómeno lingüístico con el ethos (aspectos morales y 
actitudinales), y el pathos (sufrimientos, trabajos y 
vivencias) tanto individuales como colectivos de la 
cultura quechua.

Fnalmente, se han efectuado comparaciones entre 
los signos lingüísticos quechuas y los universales y 
particulares, patrones y temas y los rasgos explícitos e 
implícitos de las respectivas culturas en estudio. Se han 
procesado, asimismo, los registros auditivos 
(grabaciones de sonido), visuales (fotografías) y 
audiovisuales (vídeos), instrumentos que han 
coadyuvado a la verificación del producto final.

Al abordar la cuarta etapa de desarrollo de la 
investigación podemos afirmar categóricamente que se 
ha cumplido aproximadamente con el 90% de todo el 
trabajo de campo programado. La fuente ha estado 
cons t i tu ida  por  un  g rupo  de   i n fo rmantes 
nativohablantes. La información obtenida ha sido ya 
somet ida  a  los  aná l is is  e  in terpre tac iones 
correspondientes, y los resultados preliminares nos 
demuestran palmariamente, a la luz de la hipótesis y los 
objetivos trazados, que SÍ existe un alto porcentaje de 
elementos relacionantes entre el concepto y la imagen 
acústica de una vasta gama de signos lingüísticos 
recogidos de fuentes orales seguras.

Con el desarrollo de la quinta etapa del presente 
Proyecto de Investigación ya estamos en condiciones 
de afirmar que la hipótesis formulada al principio se 
logró demostrar palmariamente; pues, en esta parte se 
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mediante el apoyo del material bibliográfico pertinente y 
sucesivas conversaciones con miembros directivos de 
la Academia Regional del Idioma Quechua de 
Cajamarca, todos ellos nativohablantes, lo que da 
solidez y rigor científico al producto obtenido.

Consecuentemente, consideramos que el material 
obtenido, debidamente explicado y redactado con 
esmero, constituye un modesto aporte que ha de ir a 
enriquecer el único Diccionario de la Lengua Quechua 
Cajamarca Cañaris, compuesto por el Dr. Félix 
Quesada, pues, más del cincuenta por ciento de 
vocablos recogidos no se hallan registrados en aquel 
valioso documento para la familia cajamarquina.

Obviamente, al llevar a efecto las interpretaciones 
del material recogido, se ha podido verificar que 
alrededor del 50% de vocablos propios del habla 
quechua cajamarquina guarda una íntima relación 
(motivación) entre el plano de la expresión (significante) 
y el plano del contenido (significado) del signo 
lingüístico. Este hecho nos da autoridad para afirmar 
prel iminarmente pero con resolución que la 
motivación y el fonosimbolismo constituyen una 
característica relevante del signo lingüístico quechua.

Finalmente, se da a conocer que con la culminación 
del presente trabajo se ha logrado aprehender el 
conocimiento lingüístico y cultural relacionado con la 
naturaleza y el funcionamiento del idioma quechua.
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Conclusiones

De manera concluyente, tenemos que decir lo 
siguiente:

1. Queda demostrado que los signos lingüísticos de 
la lengua quechua son esencialmente fonosimbólicos, 
en un alto porcentaje. Por otra parte también queda 
demostrado que los signos lingüísticos de la lengua 
quechua son esencialmente motivados en un alto 
porcentaje. Por ejemplo:

 Canlala. s. del quechua qanla “excresencia 
sebácea que se forma en las regiones próximas 
a los genitales de algunos mamíferos, como los 
ovinos, camélidos, u otros. Adopta la forma 
esférica u ovoidal, debido a la mezcla con la 
tierra.

 chakchay, v. del quechua chakchay “acción y 
efecto de masticar las hojas de coca.” El vocablo 
es fonosimbólico por el ruido que se produce al 
masticar la hoja de coca: ¡chac.chac!

 chilin, s. del quechua chilin “sapo tierno”. Voz 
onomatopéyica producida por este animalito 
cuando van a empezar las lluvias: ¡chilin-chilin!

 chirisiki, s. del quechua chiri “frío” y siki 
“posaderas, trasero, culo”. Se puede advertir de 
la manera más palmaria que se trata de un signo 
motivado; pues el origen de los vocablos 
consti tuyentes nos expl ica con mucha 
objetividad el significado global. Se trata de una 
pequeña hierba que produce un fruto parecido a 
una zanahoria. Es muy fresco, muy frío; de allí 
su nombre. 

 chultuq, sonido que emite el agua, u otro líquido 
q u e ,  a l  s e r  t r a n s p o r t a d o ,  s e  m u e v e 
bruscamente, al punto de desparramarse: ¡chol-
doj!.

 chuqllukuru, s. del quechu chuqllu “choclo”; 
“maíz fresco en mazorca” y s. del q. kuru 
“gusano”. Se colige como “gusano del choclo”. 
También se le conoce con el nombre de uyu.

 chuspi, s. del quechua chuspi “mosca”. La voz 

resulta ser fonosimbólica; pues, al pronunciarla 
nos remite a algo muy pequeño, en este caso un 
insecto que chupa.

 chushiq, s. del q. chushiq “lechuza”. Esta 
forma es usual en Porcón; mientras que en 
Chetilla se emplea chushaq con el mismo valor 
semántico.

 ch'aqli, s. del quechua ch'aqli “prominencia de 
la mandíbula inferior. Mentón, quijada.” Tiene 
este vocablo una naturaleza fonosimbólica por 
la evocación con la que sus elementos fónicos 
nos llevan al objeto referido. 

 ishpana, s. de quechua ishpa + na, meato 
urinario, tanto del hombre como de la mujer. 
Generalemente se refiere a la parte íntima de la 
mujer. 

 ishpay, v. de quechua ishpa- “orinar”.Se origina 
en el sonido que emite al miccionar ¡iiishshsh...!

 ishpichay, v. del quechua ishpa- “orinar” + cha 
+ y, “orinarse” involuntariamente, por temor, por 
miedo a algo.

 kashkay, v. del quechua kashka- “descarnar un 
hueso” produciendo un sonido onomatopéyico 
parecido a la palabra misma.

 kashki, s. del quechua kashki, “tizón”, “palo de 
leña al rojo” que deja escuchar un rechinar 
parecido al los sonidos de la propia palabra.  

 kashqal, s. del quechua kashqa + l, “liendre”, 
huevo del piojo, o la propia nigua que, al cogerlo 
con las uñas del dedo pulgar y el índice y llevarlo 
a la boca para triturarlo con los dientes, produce 
un sonido parecido a los que posee la palabra. 

 killish (kilinchu o killichu), s. de quechua 
killinchu, “cernícalo”. Vocablo proveniente de la 
voz onomatopéyica del ave que mora en las 
zonas suni y puna andinas. 

 kishki, s. del quechua kishki, ajustado, 
apretado. Un tipo de baile del folklore 
cajamarquino. El vocablo surge de la manera 
cómo se arenga a los bailarines, con una voz 
como wískiti-wískiti, que a su vez deriva de 
busca-pique (castellano y quechua). Es el 
momento en que se baila un poco más rápido 
que la cashua.  

 kukuli, s. del quechua kukuli, este vocablo a su 
vez deviene de la voz onomatopéyica del arrullo 
de la paloma. 

 kunturluychu, s. de quechua kuntur, “buitre” y 
luychu, “venado”. El vocablo compuesto posee 
una motivación, aunque no es fonosimbólico.

 kunturmasha, s. del quechua kuntur, “buitre” y 
masha, “yerno”. Se infiere su valor en 
castellano: “buitre yerno”. Este vocablo 
compuesto quechua también es motivado; pero 
no es fonosimbólico. En las comunidades 
rurales suelen convertir en miembro de la familia 
a los animales que les hacen daño. Los 
calabreses suelen llamar al lobo zu Nicola “tío 
Nicolás”, con una familiaridad temerosa, y a la 
raposa za Rosa “tía Rosa”. De allí que al buitre 
hay que hacerlo casar con la hija para que no 
haga más perjuicio en la casa.
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 kushay, s. del quechua kushay, nombre de una 
planta solanácea denominada hierba mora; 
llamada también “tomatillo del diablo”. Su fruto, 
de color naranja en su madurez, es parecido al 
del saúco y al pushqay. La formación del vocablo 
parece ser fonosimbólica, debido al sonido que 
emite cuando se lo empieza a masticar.

 laqla, adj. del quechua laqla “vaina sin fruto de 
la alverja, haba, vainita u otro producto con 
vaina, muy tierno o con un fruto muy pequeño, 
inservible”. Es un vocablo fonosimbólico 
derivado de la voz onomatopéyica que produce 
este producto cuando se lo presiona con la yema 
de los dedos: ¡laj – laj, laj – laj!

 luqru, s. del quechua luqru “sopa espesa, o 
mazamorra  h i rv iente” .  Es un vocab lo 
fonosimólico derivado de la voz onomatopéyica 
que produce este alimento cuando se encuentra 
en estado hirviente: ¡loooj-ro, loooj-ro!

 llanpuwayta, s. del quechua llanpu “suave, 
terso” y wayta “flor”; es decir, una flor muy tersa, 
suavísima. También es una planta medicinal. El 
s i g n o  l i n g ü í s t i c o  s e  c a r a c t e r i z a , 
fundamentalmente, por ser motivado. La 
morfología de la palabra posee un significado 
muy elocuente: No necesita mayor explicación. 

 llipyay, v. del quechua llipya- “bri l lar, 
resplandecer”. Los fonemas que constituyen la 
palabra guardan una íntima relación con el valor 
semántico. De allí que, si empleamos la figura 
denominada sinestesia, podemos afirmar que 
se trata de un vocablo fonosimbólico. 

 lliwin, s. del quechua lliwin. Nombre de un ave 
pequeña, de plumaje dominantemente de color 
rojo y negro. Es sumamente huidizo y el poco 
tiempo que se deja apreciar da un canto 
onomatopéyico ¡lliwin, lliwin! De allí el nombre.

 llushpi, adj. del quechua llushpi “sumamente 
suave y resbaloso”. Se dice del cuerpo de 
algunos animales, o de la piel sumamente tersa 
que al pasar la mano, se torna resbaladizo. Los 
fonemas que constituyen la palabra guardan 
una íntima relación con el valor semántico. Se 
trata de un vocablo fonosimbólico. 

 michka, s. del quechua michka, “maíz, papas o 
habas que se cultivan tempranamente, antes de 
la siembra ordinaria.” Los fonemas constitutivos 
de la palabra guardan una relación con la época 
de las primeras lloviznas. Probablemente, 
guarde una íntima relación entre los sonidos de 
la palabra y el ruido que produce la llovizna de la 
época.

 ninakuru, s. del quechua nina “candela” + kuru 
“gusano”. Se trata de un insecto que despide 
una luminosidad apreciable por la noche. En 
castellano: luciérnaga. Este vocablo es 
motivado.

 paca–paca, s. del quechua paka-paka “una 
clase de lechuza”. Su nombre se debe a la voz 
onomatopéyica del animal. Así canta: “¡pak – 
pak – pak, pak!”

 paqchaq, s. del quechua paqchaq “cascada, 

catarata, caída de agua”. Voz onomatopéyica; 
pues, la caída de agua produce un sonido 
parecido al vocablo: ¡paj- chaj, paj-chaj!

 pishpi, s. del quechua pishpi “pájaro rocotero”. 
La voz es onomatopéyica; pues, el pájaro 
mientras va picoteando el rocoto, o el ají, va 
dejando escuchar un sonido análogo a su 
nombre: ¡pish – pish, pish – pish!, y, por 
supuesto, por el instinto de la preservación de la 
vida, va saltando de un lugar a otro.

 pishpilla, adj. pishpi “pájaro rocotero” y –lla “no 
más”; “que vive picoteando y saltando de un 
lugar a otro”.  Se dice de la persona, 
gene ra lmen te ,  de l  géne ro  femen ino , 
caracterizada por ser muy inquieta, juguetona.

 puquq, adj. del quechua puquq “gordo, o que 
está en proceso de engorde”. En este caso, es el 
vocablo el que da la idea de redondez; por tanto, 
desde un enfoque sinestésico, el término da la 
idea de gordura, de plenitud.

 p u r u s h – p u r u s h ,   s .  d e l  q u e c h u a 
purush–purush “poroporo”. Su nombre viene 
de la voz onomatopéyica que produce el hecho 
de masticar el contenido de este fruto; pues, se 
caracteriza porque al moler las semillas en la 
b o c a  s e  e s c u c h a  u n  s o n i d o  c o m o 
¡purush–purush! 

 pushqay, s. del quechua pushqay “fruto 
redondo pequeño agridulce y comestible, de 
color negro cuando está maduro, perteneciente 
a la familia arándanos”. La voz tiene una 
motivación y fonosimbolismo a la vez. En 
principio, en quechua, ácido o agrio es pushqu, 
y de este vocablo deriva pushqay, debido a su 
naturaleza ácida, pero dulce a la vez. Asimismo, 
es fonosimbólica porque al llevar el fruto a la 
boca y masticarlo, se produce un sonido 
parecido a los elementos que constituyen el 
nombre: ¡push – push! 
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siguiente:
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sebácea que se forma en las regiones próximas 
a los genitales de algunos mamíferos, como los 
ovinos, camélidos, u otros. Adopta la forma 
esférica u ovoidal, debido a la mezcla con la 
tierra.

 chakchay, v. del quechua chakchay “acción y 
efecto de masticar las hojas de coca.” El vocablo 
es fonosimbólico por el ruido que se produce al 
masticar la hoja de coca: ¡chac.chac!

 chilin, s. del quechua chilin “sapo tierno”. Voz 
onomatopéyica producida por este animalito 
cuando van a empezar las lluvias: ¡chilin-chilin!
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objetividad el significado global. Se trata de una 
pequeña hierba que produce un fruto parecido a 
una zanahoria. Es muy fresco, muy frío; de allí 
su nombre. 

 chultuq, sonido que emite el agua, u otro líquido 
q u e ,  a l  s e r  t r a n s p o r t a d o ,  s e  m u e v e 
bruscamente, al punto de desparramarse: ¡chol-
doj!.
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“gusano”. Se colige como “gusano del choclo”. 
También se le conoce con el nombre de uyu.

 chuspi, s. del quechua chuspi “mosca”. La voz 

resulta ser fonosimbólica; pues, al pronunciarla 
nos remite a algo muy pequeño, en este caso un 
insecto que chupa.

 chushiq, s. del q. chushiq “lechuza”. Esta 
forma es usual en Porcón; mientras que en 
Chetilla se emplea chushaq con el mismo valor 
semántico.

 ch'aqli, s. del quechua ch'aqli “prominencia de 
la mandíbula inferior. Mentón, quijada.” Tiene 
este vocablo una naturaleza fonosimbólica por 
la evocación con la que sus elementos fónicos 
nos llevan al objeto referido. 

 ishpana, s. de quechua ishpa + na, meato 
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 ishpay, v. de quechua ishpa- “orinar”.Se origina 
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voz onomatopéyica del ave que mora en las 
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apretado. Un tipo de baile del folklore 
cajamarquino. El vocablo surge de la manera 
cómo se arenga a los bailarines, con una voz 
como wískiti-wískiti, que a su vez deriva de 
busca-pique (castellano y quechua). Es el 
momento en que se baila un poco más rápido 
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vez deviene de la voz onomatopéyica del arrullo 
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rurales suelen convertir en miembro de la familia 
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raposa za Rosa “tía Rosa”. De allí que al buitre 
hay que hacerlo casar con la hija para que no 
haga más perjuicio en la casa.
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 kushay, s. del quechua kushay, nombre de una 
planta solanácea denominada hierba mora; 
llamada también “tomatillo del diablo”. Su fruto, 
de color naranja en su madurez, es parecido al 
del saúco y al pushqay. La formación del vocablo 
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semántico. De allí que, si empleamos la figura 
denominada sinestesia, podemos afirmar que 
se trata de un vocablo fonosimbólico. 

 lliwin, s. del quechua lliwin. Nombre de un ave 
pequeña, de plumaje dominantemente de color 
rojo y negro. Es sumamente huidizo y el poco 
tiempo que se deja apreciar da un canto 
onomatopéyico ¡lliwin, lliwin! De allí el nombre.

 llushpi, adj. del quechua llushpi “sumamente 
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que al pasar la mano, se torna resbaladizo. Los 
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motivado.

 paca–paca, s. del quechua paka-paka “una 
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parecido al vocablo: ¡paj- chaj, paj-chaj!

 pishpi, s. del quechua pishpi “pájaro rocotero”. 
La voz es onomatopéyica; pues, el pájaro 
mientras va picoteando el rocoto, o el ají, va 
dejando escuchar un sonido análogo a su 
nombre: ¡pish – pish, pish – pish!, y, por 
supuesto, por el instinto de la preservación de la 
vida, va saltando de un lugar a otro.

 pishpilla, adj. pishpi “pájaro rocotero” y –lla “no 
más”; “que vive picoteando y saltando de un 
lugar a otro”.  Se dice de la persona, 
gene ra lmen te ,  de l  géne ro  femen ino , 
caracterizada por ser muy inquieta, juguetona.

 puquq, adj. del quechua puquq “gordo, o que 
está en proceso de engorde”. En este caso, es el 
vocablo el que da la idea de redondez; por tanto, 
desde un enfoque sinestésico, el término da la 
idea de gordura, de plenitud.

 p u r u s h – p u r u s h ,   s .  d e l  q u e c h u a 
purush–purush “poroporo”. Su nombre viene 
de la voz onomatopéyica que produce el hecho 
de masticar el contenido de este fruto; pues, se 
caracteriza porque al moler las semillas en la 
b o c a  s e  e s c u c h a  u n  s o n i d o  c o m o 
¡purush–purush! 

 pushqay, s. del quechua pushqay “fruto 
redondo pequeño agridulce y comestible, de 
color negro cuando está maduro, perteneciente 
a la familia arándanos”. La voz tiene una 
motivación y fonosimbolismo a la vez. En 
principio, en quechua, ácido o agrio es pushqu, 
y de este vocablo deriva pushqay, debido a su 
naturaleza ácida, pero dulce a la vez. Asimismo, 
es fonosimbólica porque al llevar el fruto a la 
boca y masticarlo, se produce un sonido 
parecido a los elementos que constituyen el 
nombre: ¡push – push! 
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 putilla, s. castellanizado o quechuizado; putilla 
pájaro de plumaje casi totalmente de color rojo; 
apenas con una pequeña mancha negra en la 
cabeza. Tiene la forma alargada y se posa muy 
erguido en los cercos, los árboles o postes. 
Además es un ave muy vivaz e inquieta. De allí 
su nombre, tanto por el color rojo encendido 
como por su permanente inquietud. La 
denominación es mot ivada antes que 
fonosimbólica.

 qach'qa, adj. del quechua qach'qa “áspero al 
tacto”. Se dice de la piel u otra superficie que se 
percibe como tosco, duro y áspero al paso de la 
yema de los dedos, o de las propias manos, 
especialmente de la gente trabajadora, sea 
hombre  o  mu je r.  La  voz  resu l t a  se r 
onomatopéyica; pues, al pasar la mano se deja 
escuchar un ruido parecido al propio vocablo: 
¡cach' – cach'!

 qanch'a, s. del quechua qanch'a “afección 
superficial de la piel ocasionada por la presencia 
de una u otra clase de hongos”; es persistente a 
la medicina cuando no existe una que la pueda 
combatir radicalmente. Generalmente es 
áspera y de color blanco y se va proliferando 
paulatinamente.

 qarqacha: s. del quechua qarqacha “cotorra”. 
Su nombre deviene de la voz onomatopéyica 
que emite esta ave andina al cantar: ¡car-car, 
car-car! En la zona rural la consideran un ave 
muy bullanguera. Cuando las mujeres son muy 
conversadoras se dice que se parecen a las 
cargachas.

 ruchiy, v. del quechua ruchiy “resbalarse, 
deslizarse”. La palabra tiene una fuerte carga 
fonosibólica; pues, con solo el hecho de 
escucharla se percibe una sensación de 
deslizamiento. Se dice del trigo resbalado en un 
batán, a fin de quitarle la cáscara fina del grano. 
Se utiliza, luego, para preparar el nutritivo 
shambar.  

 rutuy, v. del quechua rutuy “rapar, rasurar”. 
Quiere decir quitar el cabello o el vello de modo 
rasante. El vocablo posee una fuerte carga 
fonosibólica; pues, con el solo hecho de 
escucharlo se percibe una sensación visual de 
algo que está cortado desde la raíz.

 shaktay, v. del quechua shaktay “golpear la 
ropa al momento de quitarle la mugre, u otro 
objeto con ambas manos sobre una piedra 
grande y la mayoría de veces plana.” Fig. se 
emplea también este verbo para referir al hecho 
de cómo una persona, en una pelea, golpea a 
otra de la manera más holgada. La palabra es, 
indudablemente, fonosimbólica; pues, el ruido 
que produce la ropa o el objeto que se golpea en 
la piedra es parecido a los sonidos de la palabra: 
¡shac – shac!

 shanshu, adj. del quechua shanshu, se dice 
del “ave que posee las plumas de todo el cuerpo 
levantadas, erizadas”. El término, que solo es 
válido para las aves y no para los mamíferos, 

tiene la naturaleza fonosimbólica; pues, los 
mismos sonidos que constituyen la palabra 
shanshu nos evocan algo levantado o erizado. 
Ejemplo: gallina, o gallo shanshos.  

 shaqsha, adj. del quechua shaqsha, se dice del 
“mamífero de sangre caliente que posee el 
pelaje de todo el cuerpo levantado, erizado”. El 
término, que solo es válido para los mamíferos y 
no para las aves, ni menos para los reptiles, 
tiene la naturaleza fonosimbólica; pues, los 
mismos sonidos que constituyen la palabra 
shaqsha nos evocan algo levantado o erizado. 
Ejemplo, burro, o cuy shaqshas.

 shapshu, s. del quechua shapshu “afrecho 
grueso que queda finalmente en el cedazo 
después de efectuada la cernida”. Sin embargo, 
cuando la flor del maíz llega ya a su plena 
madurez, deja escapar el polen que se halla 
suspenso en el shapshu y que luego viaja a 
fecundar el receptáculo femenino de la flor para 
dar origen al fruto. El vocablo resulta ser 
fonosimbólico porque los elementos fonéticos 
nos  evocan  la  na tu ra leza  de l  ob je to 
representado.

 shiqshiy, v. del quechua shiqshiy “que causa 
escozor. Picar, escocer.” Tiene un carácter 
fonosimbólico; pues, sus elementos fónicos nos 
remiten a la comprensión del fenómeno.

 shilliy, v. del quechua shilliy “que muestra 
f recuentemente los  d ientes” .  Se d ice 
especialmente de los animales; del perro, por 
ejemplo, cuando va a morder, primero muestra 
completamente sus dientes. El vocablo, por su 
naturaleza de evocar el objeto referido, tiene un 
carácter fonosimbólico. 

 shillpiy, v. del quechua shillpiy “desflecar, 
destejer, destrenzar, romper”. Se utiliza con 
mayor precisión para designar a la carne 
preparada en forma de cecina desflecada, o 
deshilada que llevada al castellano se conoce 
como “cecina shilpida”. El vocablo, por su 
naturaleza de evocar el objeto referido, tiene un 
carácter fonosimbólico.
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 shilyay, v. del quechua shilyay “zumbar”. 
Indudablemente,  e l  vocablo t iene una 
naturaleza fonosimbólica; puesto que sus fonos 
nos remiten al fenómeno referido. 

 shulal, s. del quechua shulal “rocío que durante 
la noche serena cae sobre las hierbas y plantas 
de poca altura”. Al caminar dentro de estas 
plantas humedece sobremanera a los 
transeúntes. La palabra puede tener una 
naturaleza fonosimbólica.

 shunpul, adj. del quechua shunpul “enfermizo, 
moribundo, triste, enflaquecido”. La palabra 
puede tener una naturaleza fonosimbólica.

 shuqllay, s. del quechua shuqllay “hacer 
bullar”. Es indudable que la voz tenga un 
carácter fonosimbólico; pues, su estructura 
fonética alude a la bulla.

 shuytu, adj. del quechua shuytu “alargado, en 
forma vertical, ovalado, que termina en punta”. 
También tiene un carácter fonosimbólico. Al 
escuchar el término nos da la idea de algo agudo

 taqshana, s. del quechua taqsha- v. “lavar” y 
–na “sustantivador”. Los sonidos del vocablo 
taqsha- refieren al fenómeno de lavar, ya sea en 
las manos, o sobre algo sólido (una tabla, o una 
piedra). Por lo tanto da la idea de la naturaleza 
del verbo.

 tiktikuru, s. del quechua tikti “verruga” y kuru 
“gusano, insecto”; es decir: “insecto que cura la 
verruga”. Se trata de un insecto, cuya linfa 
extraída sirve para combatir la enfermedad de la 
verruga. El término es motivado, debido a su 
explicación etimológica.

 tipiy, v. del quechua tipiy “despojar a la mazorca 
de maíz de su envoltura natural, despancar”. El 
vocablo es de naturaleza fonosimbólica, sus 
sonidos constitutivos nos evocan el fenómeno 
de retirar la panca del grano de maíz con la 
tipina. 

 tipina, s. del quechua tipina, “instrumento 
pequeño que sirve para despancar la mazorca 
de maíz.” Es de forma alargada y termina en 
punta y confeccionado de un pedazo de hueso 
de carnero.” Tipina, morfológicamente, es un 
signo lingüístico motivado, debido a su 
constitución etimológica: tipi+na

 tuku, s. del quechua tuku “lechuza”. En la zona 
rural quechua, su canto suele ser un signo de 
mal agüero, especialmente si lo hace en forma 
reiterativa, por tres veces. El signo lingüístico es 
el resultado de la voz onomatopéyica del animal; 
pues, su canto es ¡tu–cu, tu–cu, tu–cu!

 turriche, s. del quechua turrichi. Es un ave 
pequeñita, cuyo nombre se debe a la voz 
onomatopéyica que produce su canto; pues se 
trata de un pájaro que, al cantar, emite un sonido 
como: ¡turric-turric, turric-turric! De allí que su 
nombre sea fonosimbólico. Esta ave silvestre 
habita en la región quechua del Perú.

 upyana, s. del quechua upya- v. “tomar, beber” y 
–na marca de sustantivo “el lugar donde…, o el 
objeto en que…”. Por tanto, upyana es el lugar 

donde abrevan los animales y el propio hombre 
que los cuida. La voz, lingüísticamente, es 
motivada, debido a su constitución etimológica.

 ushum, s. del quechua ushum “especie de 
abeja silvestre”. Se trata de un insecto de color 
negro retinto, más grande que la abeja. Fabrica 
una miel sólida mucho más agradable que la 
propia miel de abeja, que la envuelve, a modo de 
cestitos y los va colocando de manera 
superpuesta en los largos orificios que hace en 
las maderas suaves o magueyes de las 
construcciones, o simplemente en el monte. Su 
nombre se debe a la voz onomatopéyica que 
produce al volar: ¡zummm…! De allí que en 
otras regiones se le conozca con el nombre de 
zumbo.

 warmisiki, s. del quechua warmi “mujer” y siki, 
“posaderas, trasero, culo”. Se trata de una 
hierba medicinal que sirve para curar los dolores 
de barriga, los cólicos menstruales. La otra 
posibilidad es que la estructura –siki pase por 
ser un morfema que marque el aumentativo. En 
este caso, literalmente, podría ser “mujeraza, 
mujerota”, tal como ocurre con puñuysiki 
“dormilón”; puesto que puñuy es “dormir” y –siki 
(ya no lexema, sino morfema) sería el 
aumentativo; entonces resulta “el que duerme 
mucho”. Esta alternativa no es muy segura 
debido a que trata de un lexema verbal y no 
sustantivo, como en el caso de warmi. El signo 
lingüístico resulta ser motivado; pues, su 
morfología tiene una razón de ser explicable, 
fácilmente. 

 warmiwarmi,  s. del quechua warmi “mujer” y 
warmi “mujer”. Doblemente mujer. Se trata de 
una plantita muy propicia para el dolor del 
vientre de la mujer; cura los cólicos menstruales 
con mucha eficacia. Esta palabra compuesta 
por elementos reiterativos resulta ser motivada; 
pues, su morfología tiene una razón de ser 
explicable, fácilmente.

 waychaw, s. del quechua waychaw “ruiseñor”. 
Ruiseñor (Del lat. lusciniŏla). m. Ave del orden 
de las Paseriformes, común en España, pero 
también en los Andes de América, de unos 16 
cm de largo, desde lo alto de la cabeza hasta la 
ext remidad de la  co la ,  y  unos 28 de 
envergadura, con plumaje de color pardo rojizo, 
más oscuro en el lomo y la cabeza que en la cola 
y el pecho, y gris claro en el vientre. Tiene pico 
fino, pardusco, y tarsos delgados y largos. Se 
alimenta de insectos y habita en las arboledas y 
lugares frescos y sombríos. En nuestra región, 
el waychaw es un ave de mal agüero. Su canto 
a la vera del camino, o cerca de la casa, puede 
simbolizar fatalidad, desgracia.

 wikapay, v. del quechua wikapay “arrojar, tirar 
al aire algo o a alguien”. La palabra, sin lugar a 
duda, es fonosimbólica; pues, a su sola 
pronunciación nos evoca la acción violenta de 
arrojar, aventar algo o a alguien.
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 putilla, s. castellanizado o quechuizado; putilla 
pájaro de plumaje casi totalmente de color rojo; 
apenas con una pequeña mancha negra en la 
cabeza. Tiene la forma alargada y se posa muy 
erguido en los cercos, los árboles o postes. 
Además es un ave muy vivaz e inquieta. De allí 
su nombre, tanto por el color rojo encendido 
como por su permanente inquietud. La 
denominación es mot ivada antes que 
fonosimbólica.

 qach'qa, adj. del quechua qach'qa “áspero al 
tacto”. Se dice de la piel u otra superficie que se 
percibe como tosco, duro y áspero al paso de la 
yema de los dedos, o de las propias manos, 
especialmente de la gente trabajadora, sea 
hombre  o  mu je r.  La  voz  resu l t a  se r 
onomatopéyica; pues, al pasar la mano se deja 
escuchar un ruido parecido al propio vocablo: 
¡cach' – cach'!

 qanch'a, s. del quechua qanch'a “afección 
superficial de la piel ocasionada por la presencia 
de una u otra clase de hongos”; es persistente a 
la medicina cuando no existe una que la pueda 
combatir radicalmente. Generalmente es 
áspera y de color blanco y se va proliferando 
paulatinamente.

 qarqacha: s. del quechua qarqacha “cotorra”. 
Su nombre deviene de la voz onomatopéyica 
que emite esta ave andina al cantar: ¡car-car, 
car-car! En la zona rural la consideran un ave 
muy bullanguera. Cuando las mujeres son muy 
conversadoras se dice que se parecen a las 
cargachas.

 ruchiy, v. del quechua ruchiy “resbalarse, 
deslizarse”. La palabra tiene una fuerte carga 
fonosibólica; pues, con solo el hecho de 
escucharla se percibe una sensación de 
deslizamiento. Se dice del trigo resbalado en un 
batán, a fin de quitarle la cáscara fina del grano. 
Se utiliza, luego, para preparar el nutritivo 
shambar.  

 rutuy, v. del quechua rutuy “rapar, rasurar”. 
Quiere decir quitar el cabello o el vello de modo 
rasante. El vocablo posee una fuerte carga 
fonosibólica; pues, con el solo hecho de 
escucharlo se percibe una sensación visual de 
algo que está cortado desde la raíz.

 shaktay, v. del quechua shaktay “golpear la 
ropa al momento de quitarle la mugre, u otro 
objeto con ambas manos sobre una piedra 
grande y la mayoría de veces plana.” Fig. se 
emplea también este verbo para referir al hecho 
de cómo una persona, en una pelea, golpea a 
otra de la manera más holgada. La palabra es, 
indudablemente, fonosimbólica; pues, el ruido 
que produce la ropa o el objeto que se golpea en 
la piedra es parecido a los sonidos de la palabra: 
¡shac – shac!

 shanshu, adj. del quechua shanshu, se dice 
del “ave que posee las plumas de todo el cuerpo 
levantadas, erizadas”. El término, que solo es 
válido para las aves y no para los mamíferos, 

tiene la naturaleza fonosimbólica; pues, los 
mismos sonidos que constituyen la palabra 
shanshu nos evocan algo levantado o erizado. 
Ejemplo: gallina, o gallo shanshos.  

 shaqsha, adj. del quechua shaqsha, se dice del 
“mamífero de sangre caliente que posee el 
pelaje de todo el cuerpo levantado, erizado”. El 
término, que solo es válido para los mamíferos y 
no para las aves, ni menos para los reptiles, 
tiene la naturaleza fonosimbólica; pues, los 
mismos sonidos que constituyen la palabra 
shaqsha nos evocan algo levantado o erizado. 
Ejemplo, burro, o cuy shaqshas.

 shapshu, s. del quechua shapshu “afrecho 
grueso que queda finalmente en el cedazo 
después de efectuada la cernida”. Sin embargo, 
cuando la flor del maíz llega ya a su plena 
madurez, deja escapar el polen que se halla 
suspenso en el shapshu y que luego viaja a 
fecundar el receptáculo femenino de la flor para 
dar origen al fruto. El vocablo resulta ser 
fonosimbólico porque los elementos fonéticos 
nos  evocan  la  na tu ra leza  de l  ob je to 
representado.

 shiqshiy, v. del quechua shiqshiy “que causa 
escozor. Picar, escocer.” Tiene un carácter 
fonosimbólico; pues, sus elementos fónicos nos 
remiten a la comprensión del fenómeno.

 shilliy, v. del quechua shilliy “que muestra 
f recuentemente los  d ientes” .  Se d ice 
especialmente de los animales; del perro, por 
ejemplo, cuando va a morder, primero muestra 
completamente sus dientes. El vocablo, por su 
naturaleza de evocar el objeto referido, tiene un 
carácter fonosimbólico. 

 shillpiy, v. del quechua shillpiy “desflecar, 
destejer, destrenzar, romper”. Se utiliza con 
mayor precisión para designar a la carne 
preparada en forma de cecina desflecada, o 
deshilada que llevada al castellano se conoce 
como “cecina shilpida”. El vocablo, por su 
naturaleza de evocar el objeto referido, tiene un 
carácter fonosimbólico.
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 shilyay, v. del quechua shilyay “zumbar”. 
Indudablemente,  e l  vocablo t iene una 
naturaleza fonosimbólica; puesto que sus fonos 
nos remiten al fenómeno referido. 

 shulal, s. del quechua shulal “rocío que durante 
la noche serena cae sobre las hierbas y plantas 
de poca altura”. Al caminar dentro de estas 
plantas humedece sobremanera a los 
transeúntes. La palabra puede tener una 
naturaleza fonosimbólica.

 shunpul, adj. del quechua shunpul “enfermizo, 
moribundo, triste, enflaquecido”. La palabra 
puede tener una naturaleza fonosimbólica.

 shuqllay, s. del quechua shuqllay “hacer 
bullar”. Es indudable que la voz tenga un 
carácter fonosimbólico; pues, su estructura 
fonética alude a la bulla.

 shuytu, adj. del quechua shuytu “alargado, en 
forma vertical, ovalado, que termina en punta”. 
También tiene un carácter fonosimbólico. Al 
escuchar el término nos da la idea de algo agudo

 taqshana, s. del quechua taqsha- v. “lavar” y 
–na “sustantivador”. Los sonidos del vocablo 
taqsha- refieren al fenómeno de lavar, ya sea en 
las manos, o sobre algo sólido (una tabla, o una 
piedra). Por lo tanto da la idea de la naturaleza 
del verbo.

 tiktikuru, s. del quechua tikti “verruga” y kuru 
“gusano, insecto”; es decir: “insecto que cura la 
verruga”. Se trata de un insecto, cuya linfa 
extraída sirve para combatir la enfermedad de la 
verruga. El término es motivado, debido a su 
explicación etimológica.

 tipiy, v. del quechua tipiy “despojar a la mazorca 
de maíz de su envoltura natural, despancar”. El 
vocablo es de naturaleza fonosimbólica, sus 
sonidos constitutivos nos evocan el fenómeno 
de retirar la panca del grano de maíz con la 
tipina. 

 tipina, s. del quechua tipina, “instrumento 
pequeño que sirve para despancar la mazorca 
de maíz.” Es de forma alargada y termina en 
punta y confeccionado de un pedazo de hueso 
de carnero.” Tipina, morfológicamente, es un 
signo lingüístico motivado, debido a su 
constitución etimológica: tipi+na

 tuku, s. del quechua tuku “lechuza”. En la zona 
rural quechua, su canto suele ser un signo de 
mal agüero, especialmente si lo hace en forma 
reiterativa, por tres veces. El signo lingüístico es 
el resultado de la voz onomatopéyica del animal; 
pues, su canto es ¡tu–cu, tu–cu, tu–cu!

 turriche, s. del quechua turrichi. Es un ave 
pequeñita, cuyo nombre se debe a la voz 
onomatopéyica que produce su canto; pues se 
trata de un pájaro que, al cantar, emite un sonido 
como: ¡turric-turric, turric-turric! De allí que su 
nombre sea fonosimbólico. Esta ave silvestre 
habita en la región quechua del Perú.

 upyana, s. del quechua upya- v. “tomar, beber” y 
–na marca de sustantivo “el lugar donde…, o el 
objeto en que…”. Por tanto, upyana es el lugar 

donde abrevan los animales y el propio hombre 
que los cuida. La voz, lingüísticamente, es 
motivada, debido a su constitución etimológica.

 ushum, s. del quechua ushum “especie de 
abeja silvestre”. Se trata de un insecto de color 
negro retinto, más grande que la abeja. Fabrica 
una miel sólida mucho más agradable que la 
propia miel de abeja, que la envuelve, a modo de 
cestitos y los va colocando de manera 
superpuesta en los largos orificios que hace en 
las maderas suaves o magueyes de las 
construcciones, o simplemente en el monte. Su 
nombre se debe a la voz onomatopéyica que 
produce al volar: ¡zummm…! De allí que en 
otras regiones se le conozca con el nombre de 
zumbo.

 warmisiki, s. del quechua warmi “mujer” y siki, 
“posaderas, trasero, culo”. Se trata de una 
hierba medicinal que sirve para curar los dolores 
de barriga, los cólicos menstruales. La otra 
posibilidad es que la estructura –siki pase por 
ser un morfema que marque el aumentativo. En 
este caso, literalmente, podría ser “mujeraza, 
mujerota”, tal como ocurre con puñuysiki 
“dormilón”; puesto que puñuy es “dormir” y –siki 
(ya no lexema, sino morfema) sería el 
aumentativo; entonces resulta “el que duerme 
mucho”. Esta alternativa no es muy segura 
debido a que trata de un lexema verbal y no 
sustantivo, como en el caso de warmi. El signo 
lingüístico resulta ser motivado; pues, su 
morfología tiene una razón de ser explicable, 
fácilmente. 

 warmiwarmi,  s. del quechua warmi “mujer” y 
warmi “mujer”. Doblemente mujer. Se trata de 
una plantita muy propicia para el dolor del 
vientre de la mujer; cura los cólicos menstruales 
con mucha eficacia. Esta palabra compuesta 
por elementos reiterativos resulta ser motivada; 
pues, su morfología tiene una razón de ser 
explicable, fácilmente.

 waychaw, s. del quechua waychaw “ruiseñor”. 
Ruiseñor (Del lat. lusciniŏla). m. Ave del orden 
de las Paseriformes, común en España, pero 
también en los Andes de América, de unos 16 
cm de largo, desde lo alto de la cabeza hasta la 
ext remidad de la  co la ,  y  unos 28 de 
envergadura, con plumaje de color pardo rojizo, 
más oscuro en el lomo y la cabeza que en la cola 
y el pecho, y gris claro en el vientre. Tiene pico 
fino, pardusco, y tarsos delgados y largos. Se 
alimenta de insectos y habita en las arboledas y 
lugares frescos y sombríos. En nuestra región, 
el waychaw es un ave de mal agüero. Su canto 
a la vera del camino, o cerca de la casa, puede 
simbolizar fatalidad, desgracia.

 wikapay, v. del quechua wikapay “arrojar, tirar 
al aire algo o a alguien”. La palabra, sin lugar a 
duda, es fonosimbólica; pues, a su sola 
pronunciación nos evoca la acción violenta de 
arrojar, aventar algo o a alguien.
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 wikyay, v. del quechua wikyay “punción, dolor 
muy agudo a causa de una fuerte infección”. Se 
dice de las heridas que han llegado a infectarse 
y que han devenido en un enrojecimiento, fiebre 
elevada, tumefacción y permanentes dolores 
locales cual punciones con agujas. El vocablo es 
fonosimbólico; pues, el fenómeno mismo en su 
desarrollo produce una especie de sonido ¡wij – 
wij, wij –wij!   

 wintiy, v. del quechua wintiy “llevar en vilo o 
suspendido a alguien o  algo”. En quechua, la 
palabra wintiy se refiere al hecho de que dos o 
más personas llevan en suspenso a otra. Por 
ello, al solo hecho de pronunciarla, da la idea de 
algo suspendido, en el aire. De allí que se trate 
de un vocablo fonosimbólico. 

2. De acuerdo con los análisis efectuados se ha 
llegado a la conclusión de que todos los signos 
lingüísticos que tienen carácter fonosimbólico son, 
indefectiblemente, motivados; mientras que no todos 
los signos motivados son fonosimbólicos.

3.  Normalmente son fonosimbólicos los signos 
lingüísticos referidos a nombres de los animales y de 
sonidos de la naturaleza; pues, derivan de las voces 
onomatopéyicas que estos elementos emiten; es decir, 
con tan solo imaginar el significante (lo que 
escuchamos) del signo se puede evocar fácilmente el 
referente (objeto) extralingüístico. Por otra parte, los 
nombres de plantas, de lugares y los propios nombres 
de personas son mayormente de naturaleza motivada. 
Es decir que existe una razón para que a un concepto le 
corresponda una imagen acústica, y viceversa. Solo, a 
modo de muestra, daremos algunos ejemplos:

 Cachilgón: Probablemente del quechua kach'i 
“sal” y del culle gon “agua o río”. Entonces, 
excepcionalmente, “agua con sal”. Por cierto 
muy extraño en los ríos que siempre son de 
agua dulce. Probablemente sus aguas emanen 
o fluyan de peñas que posean colpa, un mineral 
salado que se utiliza para fijar las tinturas en los 
tejidos de lana de los pueblos andinos. Aldea La 
Asunción; caserío del distrito de San Juan de 
Yanac; exhacienda, Cospán.

 Caruaconga: adj. del q. qarwa  “amarillo” y del 
s. kunka “abra geográfica, cuello, garganta 
natural geográfica”. Se trata de “una abra 
geográfica de color amarillo”. Nombre de un 
caserío ubicado a unos 19 km. de la carretera 
que une las ciudades de Cajamarca y 
Bambamarca.

 Cashaloma: s. del q. kasha  “espina” y del 
castellano s.f. loma “eminencia o altura 
pequeña y prolongada”. Se trata de “una loma 
poblada de espinas”. Nombre de un caserío 
ubicado a unos 10 km. de la ciudad de 
Cajamarca, junto al centro poblado de Chamis. 
Este nombre, lógicamente se repite en varios 
lugares de Cajamarca y otras regiones andinas 
del Perú.

 Cashatuna: s. del q. kasha “espina” y de s. tuna 
f. “higuera e higo de tuna. // brava, colorada o 
roja. Especie semejante a la higuera de tuna, 
silvestre, con más espinas y fruto de pulpa muye 
encarnada”. Se trata del nombre de “un nopal 
con espinas”. Nombre de un lugar de sitio 
ubicado en el centro poblado mayor de 
Condormarca, ubicado a 15 km. de la provincia 
de San Marcos, Cajamarca. Este nombre, sin 
duda, se repite en varios lugares de Cajamarca y 
otras regiones andinas del Perú.

 Chochoconday :  Probablemente es la 
secuencia de tres constituyentes, así: s. del culle 
chuchú “flor”, s. del culle con “agua” y s. del 
culle day “cerro elevado o montaña”. Unidas las 
tres palabras dan el sentido de “cerro del río de 
las flores”, o mejor “río del cerro de las flores”. 
Montaña tutelar de la ciudad de Cajabamba, de 
la provincia del mismo nombre.

 Collga: s. del q. qullqa “troje, granero, troj, 
depósito de granos” (Lira). San José de la Colga 
es un lugar de considerable elevación localizado 
a unos dos km. de la ciudad de Cajamarca en 
dirección oeste. Hay que ascender por un 
camino amplio pero un tanto empinado. Se 
infiere que fue uno de los lugares estratégicos 
para guardar los productos agrícolas de la 
región. En Porcón también existieron otras 
qullqas muy importantes, tanto que los mismos 
invasores españoles tuvieron como espanto 
frente a tanta producción almacenada.

 Huaisaco: s. del q. del q. waysa “mujer muy 
bella y misteriosa”, y aqu, “arena”. Se infiere que 
se trata de una mujer tan bella como misteriosa 
que, a determinadas horas, hace su aparición 
sobre un suelo arenoso. Lugar que pertenece al 
distrito de Matara, provincia de Cajamarca.

 Huayanmarca: s. del q. wayan “espantajo” 
(Lira), espantajo. (Del despect. de espanto). m. 
Cosa que se pone en un lugar para espantar y 
especialmente en los sembrados para espantar 
los pájaros. || 2. Cosa que por su representación 
o figura causa infundado temor. || 3. coloq. 
Persona estrafalaria y despreciable, y s. del q. 
marka “pueblo, comunidad, región, comarca”. 
Entonces: “comunidad donde suelen colocar 
espantajos”. Caserío del distrito de Jesús, 
Cajamarca.

 Porcón: Quizás s. del q. puru “recipiente hecho 
del cuerno de buey que usa para escanciar la 
chicha o como vaso (equivalente al vocablo 
quechua wanpar), y del s. en culle con “agua o 
río”. Se infiere “recipiente del agua”. Colchón 
hídrico donde se escancian las aguas de las 
lluvias como en un recipiente y van a servir –ya 
para riego, ya para consumo humano directo– a 
todas las comunidades campesinas (Porcón 
Al to,  Porcón Bajo,  Porcón Manzanas, 
Capellanía, etc.) y a toda la población de 
Cajamarca.
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 Mashcón: adj. del q. mash “compañero, el que 
acompaña a uno en cualquier actividad o 
comparte la misma calidad de cualquier índole 
(tipo de ocupación, lugar de procedencia, etc.), y 
s. del culle con “agua o río”. Entonces se infiere 
que el topónimo –nombre de uno de los dos ríos 
que cruzan el valle de Cajamarca– quiere decir 
“un río que acompaña a otro”, o sea el río 
Mashcón acompaña al Chonta en el amplio valle 
cajamarquino.  Ambos ríos nacen en las mismas 
fuentes de Porcón, otro topónimo de origen 
culle. A. Torero le denomina mashgón. Las 
partículas con, coñ, gon o goñ, siempre 
significan “agua o río”.

 Atahualpa: s. del q. ataw, “Felicidad, dicha, 
ventura, satisfacción”, bienestar,  y allpa, s. 
Geog “Tierra, suelo, terreno de cultivo. || Parte 
sólida o superficie del planeta Tierra. SINÓN: 
hallpa. Pe. Jun: patsa. Bol: allp'a. Ec: alpa, 
ashpa. Consecuentemente, “tierra dichosa, 
feliz, venturosa, satisfecha.” Esta sería la 
explicación en el idioma español del nombre de 
nuestro último inca.

 Cachi: s. del q . kach'i “sal”. Actualmente es un 
apellido muy difundido en la región Cajamarca.

 Calua: s. del quechua qarwa “amarillo, 
maduro”, referido a los frutos de las sementeras 
que ya se encuentran propicios para la cosecha. 
E l  v o c a b l o  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a 
transformación respecto del dialecto originario 
de la variedad Junín. En el quechua de esta 
zona, fonológicamente, la /r/ vibrante simple, 
normal del quechua, se lateraliza y adopta las 
características de la /l/.

 Caruapoma: s. del q. qarwa “amarillo” y puma. 
(De or. quechua). m. Felino americano de unos 
180 cm de longitud, de color rojizo o leonado 
uniforme, que vive en serranías y llanuras. 
En tonces  se  ob t iene  “ león  amar i l l o ” , 
concordante con sus características naturales. 
Actualmente es un apellido que aún tiene 
remanentes en la región Cajamarca.

 Caruaricra: adj. del q. qarwa “amarillo, pálido, 
amarillento, dorado” y rikra. (De or. quechua). 
m. Anat. Hombro. || Brazo. || medid. Media 
brazada. Medida arbitraria de longitud. EJEM: 
iskay rikra waskha, soga de dos brazadas. 
Entonces se obtiene “brazo amarillento o 
dorado”. Apellido puesto por alguna motivación 
e t i m o l ó g i c a  d e l  v o c a b l o  c o m p u e s t o . 
Actualmente es un apellido poco difundido en la 
región Cajamarca. Su presencia en la región se 
debe a ciertas migraciones procedentes de la 
Región Andina central del Perú (Huancayo).

 Caruatucto: adj. del q. qarwa “amarillo, 
amarillento, pálido, dorado” y tuktu. (De or. 
quechua). m. Bot. Flor en general; flor que da 
fruto; capullo; influorescencia. Entonces se 
obtiene “flor amarilla”. Apellido impuesto por 
alguna motivación etimológica del vocablo 
compuesto. Actualmente es un apellido poco 
difundido en la región Cajamarca. Su presencia 

en la región se debe a ciertas migraciones 
procedentes de la Región Andina central del 
Perú (Arequipa o Puno).

 Chamay: s. y v. act. del q. chamay “acto  y 
efecto de festejar el bien propio. Alegrarse de sí, 
sentir satisfacción del mal de otra persona” 
(Guardia Mayorga). Así, pero con acento agudo 
–contraviniendo la norma universal quechua– 
se lo encuentra considerablemente difundido en 
la provincia de Cajamarca.

 Chumbe: adj. del q. chunpi  “color marrón claro, 
plomizo claro”, “color entre marrón y blanco“; “se 
dice de la ropa percudida”.

 Chuquitanta: Tal vez del s. en q. chuki “lanza”, 
mejor del v. tr. chukiy “sembrar la tierra sin 
ninguna labranza previa” (Urteaga); también 
“echar la semilla en el surco (Lira); “meter el gran 
en el hoyo al sembrar”, y s. del q.  tanta “pan”. Es 
muy probable que este antropónimo signifique 
“sembrar para obtener el pan”, “el que siembra 
para conseguir el pan”. No tiene mucho asidero 
con el significado de chuki “lanza”. También es 
topónimo de la ex-hacienda ubicada en la 
desembocadura del río Rímac, donde José 
María Eguren pasó su infancia y juventud.

 Cóndor: s. del q. kuntur “cóndor”, ave rapaz del 
orden de las Catartiformes, de poco más de un 
metro de longitud y de tres de envergadura, con 
la cabeza y el cuello desnudos, y en aquella 
carúnculas en forma de cresta y barbas; plumaje 
fuerte de color negro azulado, collar blanco, y 
blancas también la espalda y la parte superior de 
las alas; cola pequeña y pies negros. Habita en 
los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. 
Es un antropónimo (apellido) muy difundido en 
Cajamarca y la Región Andina del Perú.

 Caruacasha: adj. del q. qarwa “amarillo, pálido, 
amarillento, dorado” y s. del q. kasha “espina”. 
Se traduce como “espina amarilla”. Se trata de 
un cactus cuyas hojas cilíndricas, pulposas y 
alargadas están cubiertas de unas espinas 
largas y fuertes de color amarillo. Se la 
encuentra en los climas templados y yungas, 
generalmente en los cercos vivos de las 
parcelas de cultivo.

 Chamca: s. del quechua chamka “hierba 
aromática que se utiliza molida en la cocina para 
elaborar el codiciado verde, especialmente, en 
la provincia de Cajamarca. Se lo suele servir 
humeante con huevo y trozos de quesillo. El 
poeta limeño-cajamarquino Manuel Ibáñez 
Rosazza le hace una bellísima apología en una 
de sus odas. En algunos lugares toma el n 
ombre con una pequeña variación (chankwa, 
ch'amka). 

 Ch'ich'i: s. del q. wakach'ich'i “hierba 
aromática parecida al huacatay,  y esta, s. del q. 
wakatay “planta herbácea de olor agradable y 
fuerte”. Crece en forma espontánea y suele 
usarse en la cocina, molida con ají.
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 wikyay, v. del quechua wikyay “punción, dolor 
muy agudo a causa de una fuerte infección”. Se 
dice de las heridas que han llegado a infectarse 
y que han devenido en un enrojecimiento, fiebre 
elevada, tumefacción y permanentes dolores 
locales cual punciones con agujas. El vocablo es 
fonosimbólico; pues, el fenómeno mismo en su 
desarrollo produce una especie de sonido ¡wij – 
wij, wij –wij!   

 wintiy, v. del quechua wintiy “llevar en vilo o 
suspendido a alguien o  algo”. En quechua, la 
palabra wintiy se refiere al hecho de que dos o 
más personas llevan en suspenso a otra. Por 
ello, al solo hecho de pronunciarla, da la idea de 
algo suspendido, en el aire. De allí que se trate 
de un vocablo fonosimbólico. 

2. De acuerdo con los análisis efectuados se ha 
llegado a la conclusión de que todos los signos 
lingüísticos que tienen carácter fonosimbólico son, 
indefectiblemente, motivados; mientras que no todos 
los signos motivados son fonosimbólicos.

3.  Normalmente son fonosimbólicos los signos 
lingüísticos referidos a nombres de los animales y de 
sonidos de la naturaleza; pues, derivan de las voces 
onomatopéyicas que estos elementos emiten; es decir, 
con tan solo imaginar el significante (lo que 
escuchamos) del signo se puede evocar fácilmente el 
referente (objeto) extralingüístico. Por otra parte, los 
nombres de plantas, de lugares y los propios nombres 
de personas son mayormente de naturaleza motivada. 
Es decir que existe una razón para que a un concepto le 
corresponda una imagen acústica, y viceversa. Solo, a 
modo de muestra, daremos algunos ejemplos:

 Cachilgón: Probablemente del quechua kach'i 
“sal” y del culle gon “agua o río”. Entonces, 
excepcionalmente, “agua con sal”. Por cierto 
muy extraño en los ríos que siempre son de 
agua dulce. Probablemente sus aguas emanen 
o fluyan de peñas que posean colpa, un mineral 
salado que se utiliza para fijar las tinturas en los 
tejidos de lana de los pueblos andinos. Aldea La 
Asunción; caserío del distrito de San Juan de 
Yanac; exhacienda, Cospán.

 Caruaconga: adj. del q. qarwa  “amarillo” y del 
s. kunka “abra geográfica, cuello, garganta 
natural geográfica”. Se trata de “una abra 
geográfica de color amarillo”. Nombre de un 
caserío ubicado a unos 19 km. de la carretera 
que une las ciudades de Cajamarca y 
Bambamarca.

 Cashaloma: s. del q. kasha  “espina” y del 
castellano s.f. loma “eminencia o altura 
pequeña y prolongada”. Se trata de “una loma 
poblada de espinas”. Nombre de un caserío 
ubicado a unos 10 km. de la ciudad de 
Cajamarca, junto al centro poblado de Chamis. 
Este nombre, lógicamente se repite en varios 
lugares de Cajamarca y otras regiones andinas 
del Perú.

 Cashatuna: s. del q. kasha “espina” y de s. tuna 
f. “higuera e higo de tuna. // brava, colorada o 
roja. Especie semejante a la higuera de tuna, 
silvestre, con más espinas y fruto de pulpa muye 
encarnada”. Se trata del nombre de “un nopal 
con espinas”. Nombre de un lugar de sitio 
ubicado en el centro poblado mayor de 
Condormarca, ubicado a 15 km. de la provincia 
de San Marcos, Cajamarca. Este nombre, sin 
duda, se repite en varios lugares de Cajamarca y 
otras regiones andinas del Perú.

 Chochoconday :  Probablemente es la 
secuencia de tres constituyentes, así: s. del culle 
chuchú “flor”, s. del culle con “agua” y s. del 
culle day “cerro elevado o montaña”. Unidas las 
tres palabras dan el sentido de “cerro del río de 
las flores”, o mejor “río del cerro de las flores”. 
Montaña tutelar de la ciudad de Cajabamba, de 
la provincia del mismo nombre.

 Collga: s. del q. qullqa “troje, granero, troj, 
depósito de granos” (Lira). San José de la Colga 
es un lugar de considerable elevación localizado 
a unos dos km. de la ciudad de Cajamarca en 
dirección oeste. Hay que ascender por un 
camino amplio pero un tanto empinado. Se 
infiere que fue uno de los lugares estratégicos 
para guardar los productos agrícolas de la 
región. En Porcón también existieron otras 
qullqas muy importantes, tanto que los mismos 
invasores españoles tuvieron como espanto 
frente a tanta producción almacenada.

 Huaisaco: s. del q. del q. waysa “mujer muy 
bella y misteriosa”, y aqu, “arena”. Se infiere que 
se trata de una mujer tan bella como misteriosa 
que, a determinadas horas, hace su aparición 
sobre un suelo arenoso. Lugar que pertenece al 
distrito de Matara, provincia de Cajamarca.

 Huayanmarca: s. del q. wayan “espantajo” 
(Lira), espantajo. (Del despect. de espanto). m. 
Cosa que se pone en un lugar para espantar y 
especialmente en los sembrados para espantar 
los pájaros. || 2. Cosa que por su representación 
o figura causa infundado temor. || 3. coloq. 
Persona estrafalaria y despreciable, y s. del q. 
marka “pueblo, comunidad, región, comarca”. 
Entonces: “comunidad donde suelen colocar 
espantajos”. Caserío del distrito de Jesús, 
Cajamarca.

 Porcón: Quizás s. del q. puru “recipiente hecho 
del cuerno de buey que usa para escanciar la 
chicha o como vaso (equivalente al vocablo 
quechua wanpar), y del s. en culle con “agua o 
río”. Se infiere “recipiente del agua”. Colchón 
hídrico donde se escancian las aguas de las 
lluvias como en un recipiente y van a servir –ya 
para riego, ya para consumo humano directo– a 
todas las comunidades campesinas (Porcón 
Al to,  Porcón Bajo,  Porcón Manzanas, 
Capellanía, etc.) y a toda la población de 
Cajamarca.

17

 Mashcón: adj. del q. mash “compañero, el que 
acompaña a uno en cualquier actividad o 
comparte la misma calidad de cualquier índole 
(tipo de ocupación, lugar de procedencia, etc.), y 
s. del culle con “agua o río”. Entonces se infiere 
que el topónimo –nombre de uno de los dos ríos 
que cruzan el valle de Cajamarca– quiere decir 
“un río que acompaña a otro”, o sea el río 
Mashcón acompaña al Chonta en el amplio valle 
cajamarquino.  Ambos ríos nacen en las mismas 
fuentes de Porcón, otro topónimo de origen 
culle. A. Torero le denomina mashgón. Las 
partículas con, coñ, gon o goñ, siempre 
significan “agua o río”.

 Atahualpa: s. del q. ataw, “Felicidad, dicha, 
ventura, satisfacción”, bienestar,  y allpa, s. 
Geog “Tierra, suelo, terreno de cultivo. || Parte 
sólida o superficie del planeta Tierra. SINÓN: 
hallpa. Pe. Jun: patsa. Bol: allp'a. Ec: alpa, 
ashpa. Consecuentemente, “tierra dichosa, 
feliz, venturosa, satisfecha.” Esta sería la 
explicación en el idioma español del nombre de 
nuestro último inca.

 Cachi: s. del q . kach'i “sal”. Actualmente es un 
apellido muy difundido en la región Cajamarca.

 Calua: s. del quechua qarwa “amarillo, 
maduro”, referido a los frutos de las sementeras 
que ya se encuentran propicios para la cosecha. 
E l  v o c a b l o  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a 
transformación respecto del dialecto originario 
de la variedad Junín. En el quechua de esta 
zona, fonológicamente, la /r/ vibrante simple, 
normal del quechua, se lateraliza y adopta las 
características de la /l/.

 Caruapoma: s. del q. qarwa “amarillo” y puma. 
(De or. quechua). m. Felino americano de unos 
180 cm de longitud, de color rojizo o leonado 
uniforme, que vive en serranías y llanuras. 
En tonces  se  ob t iene  “ león  amar i l l o ” , 
concordante con sus características naturales. 
Actualmente es un apellido que aún tiene 
remanentes en la región Cajamarca.

 Caruaricra: adj. del q. qarwa “amarillo, pálido, 
amarillento, dorado” y rikra. (De or. quechua). 
m. Anat. Hombro. || Brazo. || medid. Media 
brazada. Medida arbitraria de longitud. EJEM: 
iskay rikra waskha, soga de dos brazadas. 
Entonces se obtiene “brazo amarillento o 
dorado”. Apellido puesto por alguna motivación 
e t i m o l ó g i c a  d e l  v o c a b l o  c o m p u e s t o . 
Actualmente es un apellido poco difundido en la 
región Cajamarca. Su presencia en la región se 
debe a ciertas migraciones procedentes de la 
Región Andina central del Perú (Huancayo).

 Caruatucto: adj. del q. qarwa “amarillo, 
amarillento, pálido, dorado” y tuktu. (De or. 
quechua). m. Bot. Flor en general; flor que da 
fruto; capullo; influorescencia. Entonces se 
obtiene “flor amarilla”. Apellido impuesto por 
alguna motivación etimológica del vocablo 
compuesto. Actualmente es un apellido poco 
difundido en la región Cajamarca. Su presencia 

en la región se debe a ciertas migraciones 
procedentes de la Región Andina central del 
Perú (Arequipa o Puno).

 Chamay: s. y v. act. del q. chamay “acto  y 
efecto de festejar el bien propio. Alegrarse de sí, 
sentir satisfacción del mal de otra persona” 
(Guardia Mayorga). Así, pero con acento agudo 
–contraviniendo la norma universal quechua– 
se lo encuentra considerablemente difundido en 
la provincia de Cajamarca.

 Chumbe: adj. del q. chunpi  “color marrón claro, 
plomizo claro”, “color entre marrón y blanco“; “se 
dice de la ropa percudida”.

 Chuquitanta: Tal vez del s. en q. chuki “lanza”, 
mejor del v. tr. chukiy “sembrar la tierra sin 
ninguna labranza previa” (Urteaga); también 
“echar la semilla en el surco (Lira); “meter el gran 
en el hoyo al sembrar”, y s. del q.  tanta “pan”. Es 
muy probable que este antropónimo signifique 
“sembrar para obtener el pan”, “el que siembra 
para conseguir el pan”. No tiene mucho asidero 
con el significado de chuki “lanza”. También es 
topónimo de la ex-hacienda ubicada en la 
desembocadura del río Rímac, donde José 
María Eguren pasó su infancia y juventud.

 Cóndor: s. del q. kuntur “cóndor”, ave rapaz del 
orden de las Catartiformes, de poco más de un 
metro de longitud y de tres de envergadura, con 
la cabeza y el cuello desnudos, y en aquella 
carúnculas en forma de cresta y barbas; plumaje 
fuerte de color negro azulado, collar blanco, y 
blancas también la espalda y la parte superior de 
las alas; cola pequeña y pies negros. Habita en 
los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. 
Es un antropónimo (apellido) muy difundido en 
Cajamarca y la Región Andina del Perú.

 Caruacasha: adj. del q. qarwa “amarillo, pálido, 
amarillento, dorado” y s. del q. kasha “espina”. 
Se traduce como “espina amarilla”. Se trata de 
un cactus cuyas hojas cilíndricas, pulposas y 
alargadas están cubiertas de unas espinas 
largas y fuertes de color amarillo. Se la 
encuentra en los climas templados y yungas, 
generalmente en los cercos vivos de las 
parcelas de cultivo.

 Chamca: s. del quechua chamka “hierba 
aromática que se utiliza molida en la cocina para 
elaborar el codiciado verde, especialmente, en 
la provincia de Cajamarca. Se lo suele servir 
humeante con huevo y trozos de quesillo. El 
poeta limeño-cajamarquino Manuel Ibáñez 
Rosazza le hace una bellísima apología en una 
de sus odas. En algunos lugares toma el n 
ombre con una pequeña variación (chankwa, 
ch'amka). 

 Ch'ich'i: s. del q. wakach'ich'i “hierba 
aromática parecida al huacatay,  y esta, s. del q. 
wakatay “planta herbácea de olor agradable y 
fuerte”. Crece en forma espontánea y suele 
usarse en la cocina, molida con ají.
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 Chamana: adj. del quechua chamana “que se 
contenta con dificultad o con facilidad, 
contentible”;  despreciable, de ninguna 
estimación”. Un tipo de arbusto leñoso que 
contiene una sustancia resinosa que, por ser 
muy propicia para la combustión, la hace muy 
codiciada por los campesinos de algunas zonas 
templadas y yungas de la región Cajamarca.

 Chanche: s. del q. chanchi “hierba medicinal 
acuática”, “una variedad de berro”; berro. (Del 
celta *bẹrŭro-). m. Planta de la familia de las 
Crucíferas, que crece en lugares aguanosos, 
con varios tallos de unos tres decímetros de 
la rgo,  ho jas  compuestas  de ho jue las 
lanceoladas, y flores pequeñas y blancas. Toda 
la planta tiene un gusto picante y las hojas se 
comen en ensalada, o en molido con ají.  

 Chiriquehua: s. del q. chiri “frío” y qiwa 
“hierba”. “Hierba fresca o fría”. Si se les da a los 
animales domésticos en forma de pienso, puede 
causarles daño, precisamente por su frialdad.

 Chirisique: s. del q. chiri “frío” y tal vez del sufijo 
aumentativo –siki. De donde resultaría la 
primera acepción: “muy frío, friísimo”; pero 
también existe la posibilidad de que este 
segundo elemento se refiera al s. q. siki 
“trasero, poto, culo”. Entonces el significado 
experimentaría una cierta variación a “poto o 
culo frío”.

 Huayraquehua: s. del q. wayra “viento” y s. del 
q. qiwa “hierba”. Se colige como “hierba 
medicinal para curar el mal del aire”. Su uso es 
muy eficaz en las zonas rurales de la provincia 
de Cajamarca.

 Mishatuctu: s. del q. misha “mancha grande de 
color negro, marrón o simplemente moreno en la 
piel”; “de dos colores”, y s. del q tuktu “flor”. “Flor 
roja y con una mancha de color negro. De allí la 
denominación de misha. También se la conoce 
con el simple fitónimo de misha.

 Mishquina: adj. del q. mishki “dulce, rico” y el 
su f i jo  –na  que  cumple  la  func ión  de 
nominalizador de los verbos (convierte a estos 
en nombres o sustantivos), y se traduce –en 
este caso– como “lo que lo hace…”. Se traduce 

como “lo que lo hace dulce o rico”. Planta 
arbustiva de climas cálidos, parecida a la coca, 
pero más pequeña y delgada y de un sabor 
sumamente dulce y narcótico.

 Atachque: s. del q. atachqi “escorpión o 
alacrán”.

 Huaihuash: s. del q. waywash “comadreja o 
comadrita”. Comadreja. (De comadre). f. 
Mamífero carnicero nocturno, de unos 25 cm de 
largo, de cabeza pequeña, patas cortas y pelo 
de color pardo rojizo por el lomo y blanco por 
debajo, y parda la punta de la cola. Es muy vivo y 
ligero; mata los ratones, topos y otros animales 
pequeños, y es muy perjudicial, pues se come 
los huevos de las aves y les mata las crías.

 Ismailungo: del q. ismay “excremento, 
deposición, heces”, y el suf. -lunku, “que tiene la 
forma redonda”, “que hace rodar o que rueda”. 
Escarabajo. (Del lat. vulg. scarabaius). m. 
Insecto coleóptero, de antenas con nueve 
articulaciones terminadas en maza, élitros lisos, 
cuerpo deprimido, con cabeza rombal y dentada 
por delante, y patas anteriores desprovistas de 
tarsos. Busca el estiércol para alimentarse y 
hacer bolas, dentro de las cuales deposita los 
huevos .  Co leóp te ro  que  sue le  roda r 
excrementos de reses, u ovinos. En otra 
variedad dialectal (Huamachuco, Cajabamba) 
suele llamarse qarraway.

 Mullushingo: adj. del q. mullu “cabeza rapada, 
calvo” y shinku “gallinazo”. En realidad se trata 
de otro nombre con el que se lo conoce al buitre, 
al cóndor.

 Ch'oqyay: s. del q. ch'uqyay “zorzal” (especie 
de). En otros dialectos quechuas –como en 
Junín Huanca– es chiwaku (tordus chiguaco).

 Churgap: s. del q. churqa “escarabajo, grillo”.

5. El producto obtenido durante el desarrollo de la 
investigación, el conjunto de voces referentes a los 
nombres de las personas, animales, plantas, lugares y 
otras voces onomatopéyicas, debidamente explicadas 
desde el punto de vista filológico, constituyen un aporte 
significativo al mejoramiento del léxico del quechua 
Cajamarca-Cañaris.
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suele llamarse qarraway.
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de otro nombre con el que se lo conoce al buitre, 
al cóndor.
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de). En otros dialectos quechuas –como en 
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Resumen
En la actualidad, cuando hablamos de educación 

Intercultural Bilingüe, todo se ha hecho por primera vez 
en la historia de Cajamarca. Muchas actividades que 
antaño solo fueron codiciados proyectos, hogaño se 
han hecho realidad; pero aún falta muchísimo que 
hacer. Esto es lo que ocurrió en el lapso de los cuatro 
años:

1. Desde 2011, según R.D.R. N° 4107-2011-
ED/CAJ. se aprueba el Perfil Técnico del Proyecto de 
Enseñanza del Idioma Quechua, variedad Cajamarca – 
Kañaris como Segunda Lengua Originaria, en su 
versión Experimental, y la Estructura Curricular por 
niveles y grados académicos. Asimismo, se autoriza 
oficialmente la enseñanza del idioma quechua en los 
niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y 
Superior No Universitaria de la provincia de Cajamarca, 
como un criterio del Área de Comunicación. Todos 
estos logros, en otros tiempos demandaron enojosas 
luchas administrativas y populares incluso en las calles, 
hasta se llegó a la toma de locales, fue la enseñanza del 
idioma quechua en instituciones educativas de Porcón 
y Chetilla, cuando menos.

2. Desde 2011 se viene revitalizando el idioma y la 
cultura quechuas en la provincia de Cajamarca. Para 
el efecto se crearon, desde el inicio y por necesidad de 
servicio, SEIS (6) PLAZAS eventuales de Quechua y 
se proyectaron también TRES (3) PLAZAS de Awajún, 
que por falta de profesores de la especialidad no se 
pudo implementar. Por el quechua se contrataron, 
s e g ú n  c o n c u r s o  p ú b l i c o ,  s e i s  p r o f e s o r e s 
nativohablantes para la enseñanza del idioma en II.EE. 
de EIB de Porcón, Chetilla, La Paccha y, según 
convenio, I.E.S. Público “Victorino Elorz Goicoechea” 
de Cajamarca. Se añade a ellos la presencia de 
profesores de Quechua de las II.EE. EIB de Chamis y 
Porcón Bajo.

3. Se cuenta también desde 2011 con una 
ESTRUCTURA CURRICULAR experimental para la 
enseñanza del idioma quechua en todos los niveles y 
grados de la educación regional, sobre cuya base han 
podido elaborar sus programaciones todos los 
profesores de Quechua de la provincia de Cajamarca.

4. Se ha traducido el HIMNO NACIONAL con la 
primera estrofa al idioma quechua, variedad Cajamarca 

– Kañaris. Posteriormente se tradujo la VI Estrofa. 
Ahora el Himno está reproducido y continúa 
distribuyéndose en todas las II.EE. de EIB. Se ha 
traducido, asimismo, el HIMNO DE CAJAMARCA al 
quechua, variedad Cajamarca - Kañaris. Ahora, cinco 
mil ejemplares grabados, copiados y etiquetados se 
encuentra en la DRE Caj. listos para su distribución 
gratuita a la II.EE. bilingües y no bilingües de la región.

5. Mediante R.D.R. N° 0659-2012-ED/CAJ, de fecha 
21 de marzo de 2012, se ha reconocido y aprobado 
oficialmente todos los elementos lingüísticos del 
ALFABETO DEL IDIOMA QUECHUA, variedad 
Cajamarca Kañaris. El cual ha sido publicado y 
difundido en los ámbitos local, regional y nacional, en 
fascículos y en el Libro de Lectura Liyishun Kichwapi 
Kastillanupipis.

6. Por otra parte, antes de la finalización del 
presente año (2014) se editaron y publicaron los 
siguientes títulos: El idioma, la clave de la cultura 
(Trifolio, 5 000 ejemplares) y La Realidad Toponímica, 
Antroponímica, Zoonímica, Fitonímica y Oronímica 
de las Comunidades Quechuahablantes y de 
sustrato Quechua y Culle de Cajamarca (Libros de 
38 págs. 5 000 ejemplares). 

7. Se han contratado, anualmente SEIS (6) 
PROFESORES de quechua, variedad Cajamarca – 
Kañaris durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Los 
indicados docentes se encuentra laborando en II.EE. 
consideradas bilingües de Porcón, Chetilla, la Paccha y 
también en el I.S.E.P. “Victorino Elorz Goicoechea” de 
Cajamarca. Presupuesto del Gobierno Regional de 
Cajamarca.

1. CHETILLA (DISTRITO)

PLAZA N° 01

I.E. N° 82047 de Chetilla (Piloto)  11 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E.I. N° 002 de Chetilla 04 horas
I.S.E.T. Público “Cajamarca” Anexo Chetilla  05 horas
I.E. “Fernando Belaúnde Terry” de Chetilla 10 horas
     TOTAL:     30 horas
Prof. Emilia TAMBILLO GASTOLOMENDO 
(Responsable)

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL EN CAJAMARCA HACIA LA CUMBRE

ISHKAY RIMAYPI YACH'AKUSHUN

Prof. JACINTO LUIS CERNA CABRERA
Especialista de Educación Intercultural Bilingüe
Dirección Regional de Educación de Cajamarca

Prof. DOLORES AYAY CHILÓN
Formador EIB - Programa Educativo Logros de Aprendizaje

Dirección Regional de Educación de Cajamarca
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PLAZA N° 02

I.E. N° 82149 de Cochapampa de Chetilla (Piloto) 
06 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E. N° 82944 de Jamcate de Chetilla 06 horas
I.E. N° 82148 de El Tubo de Chetilla 06 horas
I.E. N° 821502 de Quinuayoc de Chetilla 06 horas
I.E. N° 821309 de Alto Chetilla de Chetilla 06 horas

TOTAL: 30 horas
Prof. José Ricardo YOPLA CHILÓN (Responsable)

2. PORCÓN ALTO

PLAZA N° 03

I.E. N° 82912 de Porcón Alto – Porcón (Piloto) 11 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E. N° 82120 de Chilimpampa Baja de Porcón 06 horas
I.E. “Pedro José Villanueva E.” Porcón Alto – Porcón 08 horas
I.E. “Juan Velasco Alvarado” Chilimpampa Baja – Porcón 05 horas

TOTAL:30 horas

Prof. Salustiano Merardo YOPLA CUZCO 
(Responsable)

PLAZA N° 04

I.E. N° 821297 de Cochapampa – Porcón (Piloto) 06 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E.I. N° 380 de Chilimpampa Alta – Porcón 03 horas
I.E.I. N° 204 de Chilimpampa Baja – Porcón 02 horas
I.E.I. N° 821297 de Cochapampa – Porcón 03 horas
I.E.I. N° 136 de Porcón Alto – Porcón 05 horas
I.E. N° 821021 de Porcón Potrero – Porcón 06 horas
I.E. N° 821425 de Chilimpampa Alta de Porcón 05 horas

TOTAL:30 horas

Prof.  José Isabel AYAY CHILÓN (Responsable)

3. LA PACCHA – CAJAMARCA

PLAZA N° 05

I.E. N° 821125 de La Paccha Grande Baja (Piloto) 06 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E.I. N° 227 de La Paccha Chica – Cajamarca 01 hora
I.E. N° 82031 de La Paccha Chica – Cajamarca 08 horas
I.E. “Julio Ramón Ribeyro” de La Paccha – Cajamarca 15 horas

TOTAL:30 horas

Prof. Carlos MALIMBA CHUGNAS (Responsable)

4. CAJAMARCA

PLAZA N° 06
I.E. “Juan XXIII” de Cajamarca (Piloto) 3 0 horas
Destacado a: I.S.E. Público “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”

TOTAL:30 horas

Prof. José Santos ISHPILCO CHILÓN 
(Responsable)

8. Existe la RED del distrito de CHETILLA, bajo el 
control del Programa Educativo Logros de Aprendizaje 
– PELA, que está constituida por las siguientes II.EE. de 
EIB: Chetilla, Mahuaypampa, Alto Chetilla, Quinuayoc, 
Cochapampa, Casadencito, El manzano, Paltapampa, 
El Tubo, La Cadena, El Tambillo y Llullapuquio. Todas 
estas II.EE. reciben permanente capacitación, 
acompañamiento y asesoría de parte del Formador 

PELA, Prof.  Dolores Ayay Chi lón y tres (3) 
acompañantes PELA – EIB: Prof. Gilmer Alejandro 
Cachi Minchán, Prof. Tula Ramos Tamayo y Prof. 
Wilman Roger Marín Bolaños. En toda la Red se han 
p r o g r a m a d o  y  d e s a r r o l l a d o  O C H O  ( 8 ) 
MICROTALLERES por cada año y DOS (2) VISITAS de 
acompañamiento y monitoreo a cada institución 
educativa involucrada. Estas actividades debidamente 
cumplidas se encuentra registras en sus respectivos 
informes presentados a la Coordinación General del 
PELA del la DRE Cajamarca.

9. En las UGELes de Jaén (Pomahuaca y Pucará), 
Cutervo (Santos) y Chota (Miracosta, San Juan de 
Licupis y Tocmoche), aún no se da el curso de 
Quechua, debido a la falta de profesores; pues, estas 
II.EE. poseen la variedad Inkawasi – Kañaris, propia de 
la provincia de Ferreñafe; pero SÍ se lleva a efecto la 
EIB, bajo la capacitación, seguimiento, monitoreo, 
acompañamiento y supervisión del Especialista de 
Educación Primaria, encargado de EIB, en cada una de 
las UGELes.

10. La Dirección regional de Educación de 
Cajamarca auspició y tomó parte de la organización y 
ejecución, a través del Área de Educación Intercultural 
Bilingüe, DGP, del I Congreso Internacional y IX 
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe “José 
María Arguedas”, desarrollado el 29 y 30 de junio y 1° de 
julio de 2011, en la ciudad de Cajamarca. 
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Resumen
En la actualidad, cuando hablamos de educación 

Intercultural Bilingüe, todo se ha hecho por primera vez 
en la historia de Cajamarca. Muchas actividades que 
antaño solo fueron codiciados proyectos, hogaño se 
han hecho realidad; pero aún falta muchísimo que 
hacer. Esto es lo que ocurrió en el lapso de los cuatro 
años:

1. Desde 2011, según R.D.R. N° 4107-2011-
ED/CAJ. se aprueba el Perfil Técnico del Proyecto de 
Enseñanza del Idioma Quechua, variedad Cajamarca – 
Kañaris como Segunda Lengua Originaria, en su 
versión Experimental, y la Estructura Curricular por 
niveles y grados académicos. Asimismo, se autoriza 
oficialmente la enseñanza del idioma quechua en los 
niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y 
Superior No Universitaria de la provincia de Cajamarca, 
como un criterio del Área de Comunicación. Todos 
estos logros, en otros tiempos demandaron enojosas 
luchas administrativas y populares incluso en las calles, 
hasta se llegó a la toma de locales, fue la enseñanza del 
idioma quechua en instituciones educativas de Porcón 
y Chetilla, cuando menos.

2. Desde 2011 se viene revitalizando el idioma y la 
cultura quechuas en la provincia de Cajamarca. Para 
el efecto se crearon, desde el inicio y por necesidad de 
servicio, SEIS (6) PLAZAS eventuales de Quechua y 
se proyectaron también TRES (3) PLAZAS de Awajún, 
que por falta de profesores de la especialidad no se 
pudo implementar. Por el quechua se contrataron, 
s e g ú n  c o n c u r s o  p ú b l i c o ,  s e i s  p r o f e s o r e s 
nativohablantes para la enseñanza del idioma en II.EE. 
de EIB de Porcón, Chetilla, La Paccha y, según 
convenio, I.E.S. Público “Victorino Elorz Goicoechea” 
de Cajamarca. Se añade a ellos la presencia de 
profesores de Quechua de las II.EE. EIB de Chamis y 
Porcón Bajo.

3. Se cuenta también desde 2011 con una 
ESTRUCTURA CURRICULAR experimental para la 
enseñanza del idioma quechua en todos los niveles y 
grados de la educación regional, sobre cuya base han 
podido elaborar sus programaciones todos los 
profesores de Quechua de la provincia de Cajamarca.

4. Se ha traducido el HIMNO NACIONAL con la 
primera estrofa al idioma quechua, variedad Cajamarca 

– Kañaris. Posteriormente se tradujo la VI Estrofa. 
Ahora el Himno está reproducido y continúa 
distribuyéndose en todas las II.EE. de EIB. Se ha 
traducido, asimismo, el HIMNO DE CAJAMARCA al 
quechua, variedad Cajamarca - Kañaris. Ahora, cinco 
mil ejemplares grabados, copiados y etiquetados se 
encuentra en la DRE Caj. listos para su distribución 
gratuita a la II.EE. bilingües y no bilingües de la región.

5. Mediante R.D.R. N° 0659-2012-ED/CAJ, de fecha 
21 de marzo de 2012, se ha reconocido y aprobado 
oficialmente todos los elementos lingüísticos del 
ALFABETO DEL IDIOMA QUECHUA, variedad 
Cajamarca Kañaris. El cual ha sido publicado y 
difundido en los ámbitos local, regional y nacional, en 
fascículos y en el Libro de Lectura Liyishun Kichwapi 
Kastillanupipis.

6. Por otra parte, antes de la finalización del 
presente año (2014) se editaron y publicaron los 
siguientes títulos: El idioma, la clave de la cultura 
(Trifolio, 5 000 ejemplares) y La Realidad Toponímica, 
Antroponímica, Zoonímica, Fitonímica y Oronímica 
de las Comunidades Quechuahablantes y de 
sustrato Quechua y Culle de Cajamarca (Libros de 
38 págs. 5 000 ejemplares). 

7. Se han contratado, anualmente SEIS (6) 
PROFESORES de quechua, variedad Cajamarca – 
Kañaris durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Los 
indicados docentes se encuentra laborando en II.EE. 
consideradas bilingües de Porcón, Chetilla, la Paccha y 
también en el I.S.E.P. “Victorino Elorz Goicoechea” de 
Cajamarca. Presupuesto del Gobierno Regional de 
Cajamarca.

1. CHETILLA (DISTRITO)

PLAZA N° 01

I.E. N° 82047 de Chetilla (Piloto)  11 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E.I. N° 002 de Chetilla 04 horas
I.S.E.T. Público “Cajamarca” Anexo Chetilla  05 horas
I.E. “Fernando Belaúnde Terry” de Chetilla 10 horas
     TOTAL:     30 horas
Prof. Emilia TAMBILLO GASTOLOMENDO 
(Responsable)

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL EN CAJAMARCA HACIA LA CUMBRE

ISHKAY RIMAYPI YACH'AKUSHUN

Prof. JACINTO LUIS CERNA CABRERA
Especialista de Educación Intercultural Bilingüe
Dirección Regional de Educación de Cajamarca

Prof. DOLORES AYAY CHILÓN
Formador EIB - Programa Educativo Logros de Aprendizaje

Dirección Regional de Educación de Cajamarca
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PLAZA N° 02

I.E. N° 82149 de Cochapampa de Chetilla (Piloto) 
06 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E. N° 82944 de Jamcate de Chetilla 06 horas
I.E. N° 82148 de El Tubo de Chetilla 06 horas
I.E. N° 821502 de Quinuayoc de Chetilla 06 horas
I.E. N° 821309 de Alto Chetilla de Chetilla 06 horas

TOTAL: 30 horas
Prof. José Ricardo YOPLA CHILÓN (Responsable)

2. PORCÓN ALTO

PLAZA N° 03

I.E. N° 82912 de Porcón Alto – Porcón (Piloto) 11 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E. N° 82120 de Chilimpampa Baja de Porcón 06 horas
I.E. “Pedro José Villanueva E.” Porcón Alto – Porcón 08 horas
I.E. “Juan Velasco Alvarado” Chilimpampa Baja – Porcón 05 horas

TOTAL:30 horas

Prof. Salustiano Merardo YOPLA CUZCO 
(Responsable)

PLAZA N° 04

I.E. N° 821297 de Cochapampa – Porcón (Piloto) 06 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E.I. N° 380 de Chilimpampa Alta – Porcón 03 horas
I.E.I. N° 204 de Chilimpampa Baja – Porcón 02 horas
I.E.I. N° 821297 de Cochapampa – Porcón 03 horas
I.E.I. N° 136 de Porcón Alto – Porcón 05 horas
I.E. N° 821021 de Porcón Potrero – Porcón 06 horas
I.E. N° 821425 de Chilimpampa Alta de Porcón 05 horas

TOTAL:30 horas

Prof.  José Isabel AYAY CHILÓN (Responsable)

3. LA PACCHA – CAJAMARCA

PLAZA N° 05

I.E. N° 821125 de La Paccha Grande Baja (Piloto) 06 horas
Completa horas de clase en las siguientes II.EE.:
I.E.I. N° 227 de La Paccha Chica – Cajamarca 01 hora
I.E. N° 82031 de La Paccha Chica – Cajamarca 08 horas
I.E. “Julio Ramón Ribeyro” de La Paccha – Cajamarca 15 horas

TOTAL:30 horas

Prof. Carlos MALIMBA CHUGNAS (Responsable)

4. CAJAMARCA

PLAZA N° 06
I.E. “Juan XXIII” de Cajamarca (Piloto) 3 0 horas
Destacado a: I.S.E. Público “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”

TOTAL:30 horas

Prof. José Santos ISHPILCO CHILÓN 
(Responsable)

8. Existe la RED del distrito de CHETILLA, bajo el 
control del Programa Educativo Logros de Aprendizaje 
– PELA, que está constituida por las siguientes II.EE. de 
EIB: Chetilla, Mahuaypampa, Alto Chetilla, Quinuayoc, 
Cochapampa, Casadencito, El manzano, Paltapampa, 
El Tubo, La Cadena, El Tambillo y Llullapuquio. Todas 
estas II.EE. reciben permanente capacitación, 
acompañamiento y asesoría de parte del Formador 

PELA, Prof.  Dolores Ayay Chi lón y tres (3) 
acompañantes PELA – EIB: Prof. Gilmer Alejandro 
Cachi Minchán, Prof. Tula Ramos Tamayo y Prof. 
Wilman Roger Marín Bolaños. En toda la Red se han 
p r o g r a m a d o  y  d e s a r r o l l a d o  O C H O  ( 8 ) 
MICROTALLERES por cada año y DOS (2) VISITAS de 
acompañamiento y monitoreo a cada institución 
educativa involucrada. Estas actividades debidamente 
cumplidas se encuentra registras en sus respectivos 
informes presentados a la Coordinación General del 
PELA del la DRE Cajamarca.

9. En las UGELes de Jaén (Pomahuaca y Pucará), 
Cutervo (Santos) y Chota (Miracosta, San Juan de 
Licupis y Tocmoche), aún no se da el curso de 
Quechua, debido a la falta de profesores; pues, estas 
II.EE. poseen la variedad Inkawasi – Kañaris, propia de 
la provincia de Ferreñafe; pero SÍ se lleva a efecto la 
EIB, bajo la capacitación, seguimiento, monitoreo, 
acompañamiento y supervisión del Especialista de 
Educación Primaria, encargado de EIB, en cada una de 
las UGELes.

10. La Dirección regional de Educación de 
Cajamarca auspició y tomó parte de la organización y 
ejecución, a través del Área de Educación Intercultural 
Bilingüe, DGP, del I Congreso Internacional y IX 
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe “José 
María Arguedas”, desarrollado el 29 y 30 de junio y 1° de 
julio de 2011, en la ciudad de Cajamarca. 
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Año 2011

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA 
DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – KAÑARIS, 
presentado por el Área de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Dirección de Gestión Pedagógica de 
esta Dirección Regional. CAJAMARCA. Del 08 al 
12 de agosto de 2011. Yanacancha Baja.

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – KAÑARIS, 
presentado por la Academia Regional del Idioma 
Quechua de Cajamarca y aprobado y monitoreado 
por la DRE Cajamarca. CAJAMARCA. Del 8 al 12 
de agosto de 2011.

Año 2012

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
LA LENGUA AWAJÚN 2012. SAN IGNACIO. Del 27 
al 29 de febrero de 2012.

 
 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 

DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – 
KAÑARIS 2012. CAJAMARCA. Del 15 al 17 de 
febrero de 2012. 

Año 2013

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN BILINGÜE 
Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA 
– KAÑARIS 2013. JAÉN. El 12 y 13 de setiembre de 
2013.

 I CURSO DE METODOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – 
KAÑARIS 2013. CAJAMARCA. El 27 y 28 de 
febrero y 1° de marzo de 2013.

Año 2014

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD INKAWASI – 
KAÑARIS. CUTERVO. Del 23 al 26 de abril de 2014. 
Especialista de EIB (e), Prof. Richard Herrera Ugaz

Las actividades educativas se cumplieron tan como 
estaban previstas en el horario anexo. Se desarrollaron 
las siguientes actividades educativas con los siguientes 
responsables:

 Elementos de lingüística quechua, variedad 
Cajamarca-Cañaris: Morfología y sintaxis. 
La Ortografía. Expositor: Prof. Jacinto Luis 
Cerna Cabrera, Especialista de Educación 

Intercultural Bilingüe de la DRECaj.
 Principios de traductología castellano – 

quechua. Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna 
Cabre ra ,  Espec ia l i s ta  de  Educac ión 
Intercultural Bilingüe - DRECaj.

 Didáctica de la lectoescritura. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Presidente de la 
Academia Regional del Idioma Quechua de 
Cajamarca.

 La etnomatemática, una alternativa a la 
matemática abstracta actual. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Presidente de la 
Academia Regional del Idioma Quechua de 
Cajamarca.

 Dinámicas grupales, Conductora: Lic. María 
Doris Altamirano Gonzales, Coordinadora del 
centro de Recursos de la DRE – Cajamarca.

 CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA AWAJÚN. SAN IGNACIO, del 25 al 27 de 
junio de 2014. Especialista de EIB, Prof. Carlos 
Ukuncham Weepiu.

El ponente principal del evento fue el lingüista Jacob 
Shajian Hidalgo, procedente de la ciudad de Lima. 
Asimismo, de acuerdo con el horario, tomaron parte, en 
forma alternativa, el Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera 
y el Prof. Dolores Ayay Chilón, con los temas que a 
continuación se detallan:

 Elementos de lingüística awajún: Morfología 
y sintaxis. La Ortografía. Expositor: Prof. Jacob 
Shajian Hidalgo.

 Principios básicos de traductología de 
lengua originaria a lengua oficial y 
viceversa. Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna 
Cabre ra ,  Espec ia l i s ta  de  Educac ión 
Intercultural Bilingüe de la DRE Cajamarca.

 Didáctica de la lectoescritura en lengua 
originaria. Expositor: Lic. Dolores Ayay Chilón, 
Formador de EIB del PELA – DRE Cajamarca.

 La onomást ica awajún:  topon imias , 
antroponimias (nombres y apel l idos) , 
zoonimias, fitonimias, hidronimias, oronimias. 
Expositor: Lic. Carlos Ukuncham Weepiu, 
Especialista de Educación Intercultural 
Bilingüe, UGEL San Ignacio.
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 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD INKAWASI – 
KAÑARIS. CHOTA. El 29, 30 y 31 de octubre de 
2014. Especialista de EIB (e), Prof. Víctor Jaime 
Benavides Carranza.

Los ponentes principales del evento fueron: el Prof. 
PURIHUAMÁN CALDERÓN, Cronwel y el Prof. 
SÁNCHEZ CÉSPEDES, Armando, procedentes ambos 
de la región Lambayeque, de provincia de Ferreñafe, 
coordinadores nacionales de Soporte Pedagógico por 
MINEDU. Asimismo, de acuerdo con el horario, 
tomaron parte, en forma alternativa, el Prof. Jacinto Luis 
Cerna Cabrera y el Prof. Dolores Ayay Chilón, con los 
temas que a continuación se detallan:

 Elementos de lingüística quechua, variedad 
Inkawasi –Kañaris: Morfología y sintaxis. La 
Or togra f ía .  Expos i to r :  P ro f .  Cronwe l 
PURIHUAMÁN CALDERÓN, docente de 
Soporte Pedagógico EIB de Lambayeque y el 
Prof. Armando SÁNCHEZ CÉSPEDES, 
docente de Soporte Pedagógico EIB de 
Lambayeque.

 Principios básicos de traductología 
castellano – quechua. Expositor: Prof. Jacinto 
Luis Cerna Cabrera, Especialista de Educación 
Intercultural Bilingüe de la DRECaj.

 Apuntaciones de lingüística genera l . 
Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera, 
Especialista de Educación Intercultural Bilingüe 
de la DRECaj.

 Didáctica de la lectoescritura. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Formador EIB del PELA – 
DRE – Cajamarca.

 II CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD INKAWASI – 
KAÑARIS. JAÉN. El 19, 20 y 21 de noviembre de 
2014. Especialista de EIB (e), Prof. Reyneldo 
Medina Santa Cruz.

 El ponente principal del evento fue el Prof. NATIVIDAD 
SÁNCHEZ PURIHUAMÁN, procedente de la región 
Lambayeque, de provincia de Ferreñafe. Asimismo, 
alternaron en la conducción de las actividades de 
aprendizaje los profesores Jacinto Luis Cerna Cabrera 
y Dolores Ayay Chilón, con los temas que a 
continuación se detallan:

 Elementos de lingüística quechua, variedad 
Inkawasi –Kañaris: Morfología y sintaxis. La 
Ortografía. Expositor: Prof. Natividad Sánchez 
Purihuamán, Especialista de Educación 
Intercultural Bilingüe de la UGEL Ferreñafe, 
Lambayeque y docente de E.I.B. de la Región 
Lambayeque.

 Principios básicos de traductología 
castellano – quechua. Expositor: Prof. Jacinto 

Luis Cerna Cabrera, Especialista de Educación 
Intercultural Bilingüe de la DRECaj.

 Apuntaciones de lingüística general. 
Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera, 
Especialista de Educación Intercultural Bilingüe 
de la DRECaj.

 Didáctica de la lectoescritura. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Formador EIB del PELA – 
DRE – Cajamarca.

 II CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – 
KAÑARIS. CAJAMARCA. El 24, 25 y 26 de 
noviembre de 2014. Especialista de EIB, Prof. David 
Omero Mendoza Tomay

En Cajamarca, los ponentes principales del evento 
fueron: el Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera y el Prof. 
Dolores Ayay Chilón, con los temas que a continuación 
se detallan:

 Elementos de lingüística quechua, variedad 
Cajamarca–Kañaris: Morfología y sintaxis. La 
Ortografía. Expositor: Prof. Jacinto Luis CERNA 
CABRERA, Especialista de EIB de la DRE 
Cajamarca.

 Principios básicos de traductología castellano – 
quechua. Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna 
Cabre ra ,  Espec ia l i s ta  de  Educac ión 
Intercultural Bilingüe de la DRECaj.

 Apuntaciones de lingüística general. Expositor: 
Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera, Especialista 
de Educación Intercultural Bilingüe de la 
DRECaj.

 Didáctica de la lectoescritura. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Formador EIB del PELA – 
DRE – Cajamarca.
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Año 2011

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA 
DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – KAÑARIS, 
presentado por el Área de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Dirección de Gestión Pedagógica de 
esta Dirección Regional. CAJAMARCA. Del 08 al 
12 de agosto de 2011. Yanacancha Baja.

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – KAÑARIS, 
presentado por la Academia Regional del Idioma 
Quechua de Cajamarca y aprobado y monitoreado 
por la DRE Cajamarca. CAJAMARCA. Del 8 al 12 
de agosto de 2011.

Año 2012

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
LA LENGUA AWAJÚN 2012. SAN IGNACIO. Del 27 
al 29 de febrero de 2012.

 
 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 

DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – 
KAÑARIS 2012. CAJAMARCA. Del 15 al 17 de 
febrero de 2012. 

Año 2013

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN BILINGÜE 
Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA 
– KAÑARIS 2013. JAÉN. El 12 y 13 de setiembre de 
2013.

 I CURSO DE METODOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – 
KAÑARIS 2013. CAJAMARCA. El 27 y 28 de 
febrero y 1° de marzo de 2013.

Año 2014

 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD INKAWASI – 
KAÑARIS. CUTERVO. Del 23 al 26 de abril de 2014. 
Especialista de EIB (e), Prof. Richard Herrera Ugaz

Las actividades educativas se cumplieron tan como 
estaban previstas en el horario anexo. Se desarrollaron 
las siguientes actividades educativas con los siguientes 
responsables:

 Elementos de lingüística quechua, variedad 
Cajamarca-Cañaris: Morfología y sintaxis. 
La Ortografía. Expositor: Prof. Jacinto Luis 
Cerna Cabrera, Especialista de Educación 

Intercultural Bilingüe de la DRECaj.
 Principios de traductología castellano – 

quechua. Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna 
Cabre ra ,  Espec ia l i s ta  de  Educac ión 
Intercultural Bilingüe - DRECaj.

 Didáctica de la lectoescritura. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Presidente de la 
Academia Regional del Idioma Quechua de 
Cajamarca.

 La etnomatemática, una alternativa a la 
matemática abstracta actual. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Presidente de la 
Academia Regional del Idioma Quechua de 
Cajamarca.

 Dinámicas grupales, Conductora: Lic. María 
Doris Altamirano Gonzales, Coordinadora del 
centro de Recursos de la DRE – Cajamarca.

 CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA AWAJÚN. SAN IGNACIO, del 25 al 27 de 
junio de 2014. Especialista de EIB, Prof. Carlos 
Ukuncham Weepiu.

El ponente principal del evento fue el lingüista Jacob 
Shajian Hidalgo, procedente de la ciudad de Lima. 
Asimismo, de acuerdo con el horario, tomaron parte, en 
forma alternativa, el Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera 
y el Prof. Dolores Ayay Chilón, con los temas que a 
continuación se detallan:

 Elementos de lingüística awajún: Morfología 
y sintaxis. La Ortografía. Expositor: Prof. Jacob 
Shajian Hidalgo.

 Principios básicos de traductología de 
lengua originaria a lengua oficial y 
viceversa. Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna 
Cabre ra ,  Espec ia l i s ta  de  Educac ión 
Intercultural Bilingüe de la DRE Cajamarca.

 Didáctica de la lectoescritura en lengua 
originaria. Expositor: Lic. Dolores Ayay Chilón, 
Formador de EIB del PELA – DRE Cajamarca.

 La onomást ica awajún:  topon imias , 
antroponimias (nombres y apel l idos) , 
zoonimias, fitonimias, hidronimias, oronimias. 
Expositor: Lic. Carlos Ukuncham Weepiu, 
Especialista de Educación Intercultural 
Bilingüe, UGEL San Ignacio.
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 I CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD INKAWASI – 
KAÑARIS. CHOTA. El 29, 30 y 31 de octubre de 
2014. Especialista de EIB (e), Prof. Víctor Jaime 
Benavides Carranza.

Los ponentes principales del evento fueron: el Prof. 
PURIHUAMÁN CALDERÓN, Cronwel y el Prof. 
SÁNCHEZ CÉSPEDES, Armando, procedentes ambos 
de la región Lambayeque, de provincia de Ferreñafe, 
coordinadores nacionales de Soporte Pedagógico por 
MINEDU. Asimismo, de acuerdo con el horario, 
tomaron parte, en forma alternativa, el Prof. Jacinto Luis 
Cerna Cabrera y el Prof. Dolores Ayay Chilón, con los 
temas que a continuación se detallan:

 Elementos de lingüística quechua, variedad 
Inkawasi –Kañaris: Morfología y sintaxis. La 
Or togra f ía .  Expos i to r :  P ro f .  Cronwe l 
PURIHUAMÁN CALDERÓN, docente de 
Soporte Pedagógico EIB de Lambayeque y el 
Prof. Armando SÁNCHEZ CÉSPEDES, 
docente de Soporte Pedagógico EIB de 
Lambayeque.

 Principios básicos de traductología 
castellano – quechua. Expositor: Prof. Jacinto 
Luis Cerna Cabrera, Especialista de Educación 
Intercultural Bilingüe de la DRECaj.

 Apuntaciones de lingüística genera l . 
Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera, 
Especialista de Educación Intercultural Bilingüe 
de la DRECaj.

 Didáctica de la lectoescritura. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Formador EIB del PELA – 
DRE – Cajamarca.

 II CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD INKAWASI – 
KAÑARIS. JAÉN. El 19, 20 y 21 de noviembre de 
2014. Especialista de EIB (e), Prof. Reyneldo 
Medina Santa Cruz.

 El ponente principal del evento fue el Prof. NATIVIDAD 
SÁNCHEZ PURIHUAMÁN, procedente de la región 
Lambayeque, de provincia de Ferreñafe. Asimismo, 
alternaron en la conducción de las actividades de 
aprendizaje los profesores Jacinto Luis Cerna Cabrera 
y Dolores Ayay Chilón, con los temas que a 
continuación se detallan:

 Elementos de lingüística quechua, variedad 
Inkawasi –Kañaris: Morfología y sintaxis. La 
Ortografía. Expositor: Prof. Natividad Sánchez 
Purihuamán, Especialista de Educación 
Intercultural Bilingüe de la UGEL Ferreñafe, 
Lambayeque y docente de E.I.B. de la Región 
Lambayeque.

 Principios básicos de traductología 
castellano – quechua. Expositor: Prof. Jacinto 

Luis Cerna Cabrera, Especialista de Educación 
Intercultural Bilingüe de la DRECaj.

 Apuntaciones de lingüística general. 
Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera, 
Especialista de Educación Intercultural Bilingüe 
de la DRECaj.

 Didáctica de la lectoescritura. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Formador EIB del PELA – 
DRE – Cajamarca.

 II CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y 
DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA QUECHUA, VARIEDAD CAJAMARCA – 
KAÑARIS. CAJAMARCA. El 24, 25 y 26 de 
noviembre de 2014. Especialista de EIB, Prof. David 
Omero Mendoza Tomay

En Cajamarca, los ponentes principales del evento 
fueron: el Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera y el Prof. 
Dolores Ayay Chilón, con los temas que a continuación 
se detallan:

 Elementos de lingüística quechua, variedad 
Cajamarca–Kañaris: Morfología y sintaxis. La 
Ortografía. Expositor: Prof. Jacinto Luis CERNA 
CABRERA, Especialista de EIB de la DRE 
Cajamarca.

 Principios básicos de traductología castellano – 
quechua. Expositor: Prof. Jacinto Luis Cerna 
Cabre ra ,  Espec ia l i s ta  de  Educac ión 
Intercultural Bilingüe de la DRECaj.

 Apuntaciones de lingüística general. Expositor: 
Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera, Especialista 
de Educación Intercultural Bilingüe de la 
DRECaj.

 Didáctica de la lectoescritura. Expositor: Lic. 
Dolores Ayay Chilón, Formador EIB del PELA – 
DRE – Cajamarca.
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 En los talleres de 2011 al 2013, los ponentes y temas 
desarrollados, fueron análogos a los del 2014; pero 
aún más incipientes.

 Los DIEZ (10) TALLERES realizados en la región ha 
significado la capacitación de unos ciento ochenta 
(180) maestros tanto nombrados como contratados y 
otros aspirantes a bilingües. En todos los casos se 
distribuyeron UN (1) cuaderno de 100 hojas tamaño 
A4; UN (1) resaltador, UN (1) lapicero super pilot, de 
color azul, UN (1) corrector, y, en algunos casos, UNA 
(1) mochila de lana de carnero; UN (1) USB de 32 Gb. 
Estos últimos materiales se distribuyeron solamente 
a los docentes acompañados del PELA.

15. Se han distribuido alrededor de DOS (2 000) 
EJEMPLARES de Liyishun Kichwapi Kastillanupipis, 
Libro de Lectura Bilingüe Quechua – Castellano, del 
Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera, a todos los alumnos de 
Porcón, Chetilla, Chamis, Cushunga, La Paccha y el 
I.S.E.P. “Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca. 
También se ha hecho entrega de este libro a todos los 
maestros de EIB de toda la región Cajamarca, incluso a 
los docentes bilingües de la lengua awajún, quien 
mostraron su beneplácito y su interés por aprender un 
nuevo idioma.

16. Durante 2012, 2013 y 2014 se llevaron a efecto 
las acciones de inscripción, evaluación con fines de 
ubicación y empadronamiento de los docentes de EIB de 
la región Cajamarca. A la fecha han sido reconocidos 
oficialmente todos los profesores bilingües, tanto en 
lengua quechua como en awajún. Estos son los 
resultados:

N° de   UGEL  Número de 
Orden    docentes de EIB
01  San Ignacio 44
02  Jaén  09
03  Cutervo  03
04  Chota  08
05  Cajamarca  51
  TOTAL  115

17. Asimismo, durante 2012, 2013 y 2014 se llevó  
a efecto el registro de instituciones educativas 
bilingües. A la fecha todas las II.EE. han sido 
reconocidas por el Ministerio de Educación, tanto de 
lengua awajún como quechua. Estos son los 
resultados:

N° de  UGEL  Número de   
Orden    II.EE. EIB
01  San Ignacio 24
02  Jaén  10
03  Cutervo  03
04  Chota  33
05  Cajamarca  226
  TOTAL  296

18. El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de 
la Dirección Regional de Educación, realiza acciones 
de monitoreo, acompañamiento y supervisión al 
desempeño docente de las II.EE. de Educación 
Bilingüe de la región Cajamarca. Sin embargo, 
debido a las múltiples tareas que están bajo 
responsabilidad del Especialista y del Formador, NO 
fue posible cumplir de manera óptima con estas 
funciones tan importantes. Sin embargo, de todas las 
acciones efectuadas, existen informes redactados y 
presentados oportunamente a la DRE Cajamarca. Se 
pueden y deben revisar los archivos pertinentes.

Por otro lado, las comunidades andinas indígenas y 
nativas siempre han estado pensando en el poder que 
proviene del PACHAKAMAQ, el Demiurgo, Ordenador 
Principal, la MAMAPACHA, la Madre Tierra, y el pueblo 
para conseguir el verdadero desarrollo humano y las 
bendiciones o la prosperidad. Igualmente ha 
dinamizado el proverbio: “Si vives en libertad, habrá 
más libertad en el mundo”. Con estas concepciones se 
ha ejercido el liderazgo educativo para influir 
asertivamente en las personas, familias y en la 
sociedad. Por cuya razón, nos encargamos de 
investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y 
promocionar el Patrimonio Cultural Peruano. Esa es 
nuestra herencia ancestral; aquella que nos dice de 
dónde venimos, quiénes somos; por el conjunto de 
creaciones que nos distingue de los demás pueblos y 
nos da identidad: nuestros valores espirituales, 
simbólicos, estéticos, tecnológicos, y los bienes 
materiales que han aportado a la historia de la 
comunidad. Porque mantenemos vigentes todos los 
elementos y manifestaciones de las dos culturas.

En la antigüedad griega, los filósofos discutían 
acerca del origen de la vida, y no se podían poner de 
acuerdo si el Agua, el Aire, el Fuego (en clara alusión al 
Sol), o la misma Tierra eran el origen de la vida. 
Nuestros Incas, muchos siglos después, no solo 
reconocían a todos estos e lementos como 
progenitores de la vida, sino que hasta los veneraban, 
les rendían culto. Y, en buena hora, esa debe ser 
nuestra herencia. Eso es lo que debemos hacer todos 
los seres humanos racionales. Por lo menos debemos 
imitar a los escarabajos y a las bacterias que son 
muchísimo más exitosos que los hombres en términos 
de supervivencia, los más grandes protectores de su 
hábitat. El hombre de hoy jamás debe contaminar el 
aire (atmósfera), jamás debe ensuciar las aguas, ni 
menos destruir las fuentes (manantiales, lagunas o 
ríos). Y lo más grandioso, jamás debe destruir a su 
madre (la Mamapacha). Los Incas tuvieron más oro 
que todas las empresas mineras del Perú; pero jamás 
horadaron el Planeta. Por eso, cuando a la llegada de 
los españoles, veían que estos hacían (o mandaban 
hacer) huecos en los cerros, decían irónicamente: 
"zorrino, zorrino, ¿por qué escarbas la tierra?, ¿crees 
que eres chacarero?”
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¿Qué Significa?

El PELA es un Programa Presupuestal de un 
enfoque con resultados que tiene como objetivo 
incrementar los logros de aprendizaje con prioridad en 
las áreas de Comunicación y Matemática de todos los 
estudiantes de Educación Básica Regular (Inicial, 
Primaria y Secundaria). Está organizado en CUATRO 

1(4) productos y acciones comunes :

Instituciones educativas con condiciones para el 
cumplimiento de horas lectivas normadas. Se 
orienta a crear las condiciones necesarias para que 
todas las instituciones  educativas puedan iniciar el año 
escolar y cumplir plenamente las horas lectivas. 
Comprende las siguientes actividades: contratación 
oportuna y pago de personal docente PRONOEI, Inicial, 
Primaria y Secundaria, mantenimiento de locales 
escolares y evaluación de acceso y capacitación de 
cargos directivos.

Docentes preparados implementan el currículo. 
Este producto contiene la propuesta pedagógica del 
PELA (marco curricular, rutas de aprendizaje, mapas de 
progreso) y contiene intervenciones de soporte 
pedagógico y herramientas pedagógicas para el 
docente. Está orientado a fortalecer la práctica docente 
en el aula; comprende las siguientes actividades: 
ges t ión  de l  cu r r í cu lo ,  mapas  de  p rogreso , 
acompañamiento pedagógico, formación y certificación 
de formadores, especialización docente en didácticas 
específicas de áreas priorizadas, actualización docente, 
evaluación de desempeño docente y evaluación de 
ascenso de docentes.

Estudiantes de Educación Básica Regular 
cuentan con materiales educativos necesarios para 
el logro de los estándares de aprendizaje. Para ello 
se han priorizado las instituciones educativas que se 
encuentran en e los QUINTILES UNO y DOS de extrema 
pobreza. A estas II.EE. se les dota de materiales 
educativos de calidad de manera oportuna y suficiente. 
Asimismo, se impulsan y desarrollan acciones de 
capacitación para lograr el uso pedagógico, monitoreo y 
distribución de dichos materiales educativos; lo que 

comprende las siguientes actividades: dotación de 
materiales educativos para los estudiantes, para las 
aulas  y para las instituciones educativas de II Ciclo de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria; dotación de 
materiales fungibles para las aulas del Ciclo II de 
Educación Inicial y Primaria, y la gestión de materiales 
y recursos educativos de II Ciclo de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria. 

Evaluaciones de aprendizajes y otros 
componentes de la calidad. En este aspecto se 
considera la implementación de un sistema nacional 
de evaluación de los aprendizajes y la calidad 
educativa. Comprende las siguientes actividades: 
evaluación censal de estudiantes, evaluación muestral 
nacional, evaluaciones internacionales, evaluaciones 
de los estudiantes y la calidad educativa en el II Ciclo 
de EBR y evaluación del uso del tiempo efectivo en la 
clase, y otros atributos de la calidad educativa.

Acciones comunes. Este producto implica la 
organización y ejecución de la estrategia territorial de 
Gestión del PELA, tanto regional como nacional, con el 
fin de asegurar la implementación de todas las 
actividades de manera oportuna y eficiente. De este 
modo, se logra la ejecución de las metas físicas y 
presupuestales programadas. La gestión del 
programa está re lac ionado con los gastos 
administrativos de carácter exclusivo del programa 
presupuestal; los que además no pueden ser 
identificados en los productos del PP, ni pueden ser 
atribuidos enteramente a uno de ellos; difusión del 
programa, pago de coordinador, del asistente, 
administrativos y monitores.

Enfoque Presupuestal por Resultados

En la primera década de este siglo, muchos 
defensores del sistema neoliberal se engalanaban por 
el crecimiento económico en el Perú, debido a la 
generación de mayores recursos para el Estado . Este 
hecho se evidencia en la asignación de un mayor 
presupuesto en las distintas entidades del sector 
público. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA EBR – PELA CAJAMARCA

Por: Equipo Responsable del PELA-DRE

1.  Cartilla de Programación y Formulación Presupuestal 2014.
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 En los talleres de 2011 al 2013, los ponentes y temas 
desarrollados, fueron análogos a los del 2014; pero 
aún más incipientes.

 Los DIEZ (10) TALLERES realizados en la región ha 
significado la capacitación de unos ciento ochenta 
(180) maestros tanto nombrados como contratados y 
otros aspirantes a bilingües. En todos los casos se 
distribuyeron UN (1) cuaderno de 100 hojas tamaño 
A4; UN (1) resaltador, UN (1) lapicero super pilot, de 
color azul, UN (1) corrector, y, en algunos casos, UNA 
(1) mochila de lana de carnero; UN (1) USB de 32 Gb. 
Estos últimos materiales se distribuyeron solamente 
a los docentes acompañados del PELA.

15. Se han distribuido alrededor de DOS (2 000) 
EJEMPLARES de Liyishun Kichwapi Kastillanupipis, 
Libro de Lectura Bilingüe Quechua – Castellano, del 
Prof. Jacinto Luis Cerna Cabrera, a todos los alumnos de 
Porcón, Chetilla, Chamis, Cushunga, La Paccha y el 
I.S.E.P. “Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca. 
También se ha hecho entrega de este libro a todos los 
maestros de EIB de toda la región Cajamarca, incluso a 
los docentes bilingües de la lengua awajún, quien 
mostraron su beneplácito y su interés por aprender un 
nuevo idioma.

16. Durante 2012, 2013 y 2014 se llevaron a efecto 
las acciones de inscripción, evaluación con fines de 
ubicación y empadronamiento de los docentes de EIB de 
la región Cajamarca. A la fecha han sido reconocidos 
oficialmente todos los profesores bilingües, tanto en 
lengua quechua como en awajún. Estos son los 
resultados:

N° de   UGEL  Número de 
Orden    docentes de EIB
01  San Ignacio 44
02  Jaén  09
03  Cutervo  03
04  Chota  08
05  Cajamarca  51
  TOTAL  115

17. Asimismo, durante 2012, 2013 y 2014 se llevó  
a efecto el registro de instituciones educativas 
bilingües. A la fecha todas las II.EE. han sido 
reconocidas por el Ministerio de Educación, tanto de 
lengua awajún como quechua. Estos son los 
resultados:

N° de  UGEL  Número de   
Orden    II.EE. EIB
01  San Ignacio 24
02  Jaén  10
03  Cutervo  03
04  Chota  33
05  Cajamarca  226
  TOTAL  296

18. El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de 
la Dirección Regional de Educación, realiza acciones 
de monitoreo, acompañamiento y supervisión al 
desempeño docente de las II.EE. de Educación 
Bilingüe de la región Cajamarca. Sin embargo, 
debido a las múltiples tareas que están bajo 
responsabilidad del Especialista y del Formador, NO 
fue posible cumplir de manera óptima con estas 
funciones tan importantes. Sin embargo, de todas las 
acciones efectuadas, existen informes redactados y 
presentados oportunamente a la DRE Cajamarca. Se 
pueden y deben revisar los archivos pertinentes.

Por otro lado, las comunidades andinas indígenas y 
nativas siempre han estado pensando en el poder que 
proviene del PACHAKAMAQ, el Demiurgo, Ordenador 
Principal, la MAMAPACHA, la Madre Tierra, y el pueblo 
para conseguir el verdadero desarrollo humano y las 
bendiciones o la prosperidad. Igualmente ha 
dinamizado el proverbio: “Si vives en libertad, habrá 
más libertad en el mundo”. Con estas concepciones se 
ha ejercido el liderazgo educativo para influir 
asertivamente en las personas, familias y en la 
sociedad. Por cuya razón, nos encargamos de 
investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y 
promocionar el Patrimonio Cultural Peruano. Esa es 
nuestra herencia ancestral; aquella que nos dice de 
dónde venimos, quiénes somos; por el conjunto de 
creaciones que nos distingue de los demás pueblos y 
nos da identidad: nuestros valores espirituales, 
simbólicos, estéticos, tecnológicos, y los bienes 
materiales que han aportado a la historia de la 
comunidad. Porque mantenemos vigentes todos los 
elementos y manifestaciones de las dos culturas.

En la antigüedad griega, los filósofos discutían 
acerca del origen de la vida, y no se podían poner de 
acuerdo si el Agua, el Aire, el Fuego (en clara alusión al 
Sol), o la misma Tierra eran el origen de la vida. 
Nuestros Incas, muchos siglos después, no solo 
reconocían a todos estos e lementos como 
progenitores de la vida, sino que hasta los veneraban, 
les rendían culto. Y, en buena hora, esa debe ser 
nuestra herencia. Eso es lo que debemos hacer todos 
los seres humanos racionales. Por lo menos debemos 
imitar a los escarabajos y a las bacterias que son 
muchísimo más exitosos que los hombres en términos 
de supervivencia, los más grandes protectores de su 
hábitat. El hombre de hoy jamás debe contaminar el 
aire (atmósfera), jamás debe ensuciar las aguas, ni 
menos destruir las fuentes (manantiales, lagunas o 
ríos). Y lo más grandioso, jamás debe destruir a su 
madre (la Mamapacha). Los Incas tuvieron más oro 
que todas las empresas mineras del Perú; pero jamás 
horadaron el Planeta. Por eso, cuando a la llegada de 
los españoles, veían que estos hacían (o mandaban 
hacer) huecos en los cerros, decían irónicamente: 
"zorrino, zorrino, ¿por qué escarbas la tierra?, ¿crees 
que eres chacarero?”
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¿Qué Significa?

El PELA es un Programa Presupuestal de un 
enfoque con resultados que tiene como objetivo 
incrementar los logros de aprendizaje con prioridad en 
las áreas de Comunicación y Matemática de todos los 
estudiantes de Educación Básica Regular (Inicial, 
Primaria y Secundaria). Está organizado en CUATRO 

1(4) productos y acciones comunes :

Instituciones educativas con condiciones para el 
cumplimiento de horas lectivas normadas. Se 
orienta a crear las condiciones necesarias para que 
todas las instituciones  educativas puedan iniciar el año 
escolar y cumplir plenamente las horas lectivas. 
Comprende las siguientes actividades: contratación 
oportuna y pago de personal docente PRONOEI, Inicial, 
Primaria y Secundaria, mantenimiento de locales 
escolares y evaluación de acceso y capacitación de 
cargos directivos.

Docentes preparados implementan el currículo. 
Este producto contiene la propuesta pedagógica del 
PELA (marco curricular, rutas de aprendizaje, mapas de 
progreso) y contiene intervenciones de soporte 
pedagógico y herramientas pedagógicas para el 
docente. Está orientado a fortalecer la práctica docente 
en el aula; comprende las siguientes actividades: 
ges t ión  de l  cu r r í cu lo ,  mapas  de  p rogreso , 
acompañamiento pedagógico, formación y certificación 
de formadores, especialización docente en didácticas 
específicas de áreas priorizadas, actualización docente, 
evaluación de desempeño docente y evaluación de 
ascenso de docentes.

Estudiantes de Educación Básica Regular 
cuentan con materiales educativos necesarios para 
el logro de los estándares de aprendizaje. Para ello 
se han priorizado las instituciones educativas que se 
encuentran en e los QUINTILES UNO y DOS de extrema 
pobreza. A estas II.EE. se les dota de materiales 
educativos de calidad de manera oportuna y suficiente. 
Asimismo, se impulsan y desarrollan acciones de 
capacitación para lograr el uso pedagógico, monitoreo y 
distribución de dichos materiales educativos; lo que 

comprende las siguientes actividades: dotación de 
materiales educativos para los estudiantes, para las 
aulas  y para las instituciones educativas de II Ciclo de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria; dotación de 
materiales fungibles para las aulas del Ciclo II de 
Educación Inicial y Primaria, y la gestión de materiales 
y recursos educativos de II Ciclo de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria. 

Evaluaciones de aprendizajes y otros 
componentes de la calidad. En este aspecto se 
considera la implementación de un sistema nacional 
de evaluación de los aprendizajes y la calidad 
educativa. Comprende las siguientes actividades: 
evaluación censal de estudiantes, evaluación muestral 
nacional, evaluaciones internacionales, evaluaciones 
de los estudiantes y la calidad educativa en el II Ciclo 
de EBR y evaluación del uso del tiempo efectivo en la 
clase, y otros atributos de la calidad educativa.

Acciones comunes. Este producto implica la 
organización y ejecución de la estrategia territorial de 
Gestión del PELA, tanto regional como nacional, con el 
fin de asegurar la implementación de todas las 
actividades de manera oportuna y eficiente. De este 
modo, se logra la ejecución de las metas físicas y 
presupuestales programadas. La gestión del 
programa está re lac ionado con los gastos 
administrativos de carácter exclusivo del programa 
presupuestal; los que además no pueden ser 
identificados en los productos del PP, ni pueden ser 
atribuidos enteramente a uno de ellos; difusión del 
programa, pago de coordinador, del asistente, 
administrativos y monitores.

Enfoque Presupuestal por Resultados

En la primera década de este siglo, muchos 
defensores del sistema neoliberal se engalanaban por 
el crecimiento económico en el Perú, debido a la 
generación de mayores recursos para el Estado . Este 
hecho se evidencia en la asignación de un mayor 
presupuesto en las distintas entidades del sector 
público. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA EBR – PELA CAJAMARCA

Por: Equipo Responsable del PELA-DRE

1.  Cartilla de Programación y Formulación Presupuestal 2014.
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Sin embargo, este crecimiento no se ha reflejado en 
una mejor provisión de los servicios a las personas, 
ofrecidos en condiciones de calidad, oportunidad, 
eficacia y equidad; es decir, no ha generado desarrollo 
en nuestro país; sino que, más bien, se han ido 
entregando nuestros recursos naturales a las empresas 
trasnacionales sin reparo alguno.

Por esta situación, desde el año 2007, el Perú viene 
implementando la reforma más importante en el Sistema 
Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por 
Resultados (PpR), por ejemplo, se ha otorgado con la 
finalidad de asegurar que la población reciba los bienes 
y servicios que requieren las personas en las 
condiciones deseadas, a fin de contribuir a la mejora de 
su calidad de vida.

El PpR es una estrategia de gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y 
resultados medibles en favor de la población, que 
requiere de la existencia de una definición de los 
resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar 
dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios 
o procedimientos internos, la determinación de 
responsables, los procedimientos de generación de 
información de los resultados, de los productos y de las 
herramientas de gestión institucional, así como de la 
rendición de cuentas.

Esta estrategia se implementa progresivamente a 
través de los Programas Presupuestales (PP), las 
acciones de seguimiento sobre la base de los 
indicadores de desempeño y producción física, las 
evaluaciones independientes y los incentivos a la 
gestión, entre otros instrumentos que determine el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en 
colaboración con las demás entidades del Estado.

Asimismo, en concordancia con lo señalado por el 
numeral 79.3 del artículo 79° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto,  se ent iende por  Programa 
Presupuestal a la categoría que constituye un 
instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es 
una unidad de programación de las acciones de las 
entidades públicas; las mismas que, integradas y 
articuladas, se orientan a proveer productos para lograr 
un Resultado Específico en la población y así contribuir 
al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de 
política pública.

En el marco de la progresividad de la reforma de 
Presupuestos por Resultados, al año 2014 se cuenta 
con 73 Programas Presupuestales con diseños de 
intervención definidos bajo objetivos de política nacional 
prioritarios, en el marco del Plan Bicentenario Perú al 
2021 del CEPLAN y con perspectiva de atención al 
ciudadano, y, para algunos PP, involucran su 
implementación a nivel de los gobiernos subnacionales. 
Es importante señalar que el 62,1% del presupuesto 

programable ya tiene un enfoque hacia resultados al 
año 2014.

De los 73 PP diseñados bajo el enfoque del 
Presupuesto por Resultados, 40 de ellos cuentan con 
un sistema de seguimiento de indicadores de 
desempeño de resultados y productos. En esta línea, 
el desarrollo de sistemas de información genera 
información de los indicadores evidencias en el diseño 
de las intervenciones públicas que serán utilizados 
como insumos para la elaboración del diseño de 
intervenciones y para el monitoreo y evaluación de los 
mismos. A la vez, los indicadores de dese  mpeño de 
las intervenciones públicas de estos 40 PP nos facilitan 
la comparación entre el avance del desempeño con la 
ejecución financiera de cada programa presupuestal.

Adicionalmente se cuenta con 38 PP que 
involucran un nivel de articulación territorial con los 
gobiernos regionales y/o locales; de los cuales, de 
forma progresiva, se viene brindando asistencia 
técnica a los equipos técnicos de los sectores 
responsables de estos PP, a afectos de consolidar las 
intervenciones, específicamente en la provisión de los 
bienes y servicios de cada PP, en correspondencia a 
las competencias de los pliegos y en el marco del ciclo 

2presupuestal .

2.  https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2312&Itemid=101528&lang=es.

Antecedentes Históricos

Los resultados de la Evaluación Nacional (EN) 2004, 
realizada por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) 
del Ministerio de Educación (MED), muestran 
problemas importantes de calidad en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes, tanto en comprensión de 
textos como en habilidades lógico matemáticas; puesto 
que la mayoría de estudiantes no alcanzaron los niveles 

3de desempeño esperados para el grado . Así se puede 
apreciar en el siguiente cuadro:

Se puede reflexionar sobre los diversos problemas 
en Educación Inicial en el 2004. En lo que respecta a 
cobertura en la primera infancia, el nivel era muy bajo 
teniendo. El 97% de niños y niñas de 0 a 2 años no tenía 
acceso a ningún servicio educativo.

El servicio educativo para la población de niñas y 
niños de 3 a 5 años llegó durante el año 2006 al 69,7% 
de cobertura total; mientras que la cobertura neta 
alcanzó el 59,5%, y la tasa neta de cobertura en áreas 
rurales fue de 47%. La tasa neta de asistencia educativa 
es mayor en el ámbito urbano que en el área rural, con 
una mayor brecha en infantes de 3 años.

En cuanto al gasto público por alumno, este ha tenido 
un importante proceso de recuperación entre 1990 y el 
2000. Durante esta década, el gasto por alumno en el 
nivel de Educación Inicial se incrementó, de 283 nuevos 
soles en 1990 a 547 nuevos soles en el año 2000.

En el nivel primario, la cobertura total de la población 
de 6 a 11 años en el sistema educativo ha alcanzado 
cifras cercanas a la universalización (97,8%), sin 
presentar grandes brechas por género, área o nivel de 
pobreza.

Entonces la razón por la que se empieza a diseñar el 
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje es: “Bajo 
nivel de logro en Comprensión Lectora y Pensamiento 
Lógico Matemático en alumnos de segundo grado de 
instituciones educativas públicas del Nivel Primario.”

El Programa fue diseñado por el Ministerio de 
Educación junto con el Ministerio de Economía y 
Finanzas. En el ámbito nacional se inicia el 2007 en 
algunas regiones piloto de nuestro país, tales como: 
Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Huánuco. En la 
región Cajamarca se inicia el 2010.

El 2007, la Ley de Presupuesto del Sector Público 
de ese año dispuso el inicio de la aplicación de la 
Gestión Presupuestaria basada en Resultados, 
estableciéndose en el Sector Educación, el Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje, con el propósito de 
que los estudiantes del III Ciclo de la EBR obtengan los 
logros de aprendizaje esperados para el grado en 

4Comprensión Lectora y Matemática .

Durante los años 2008 – 2010, en el ámbito 
nacional, recibió una asignación presupuestal 
ascendente a S/. 3 386 078 955; de los cuales, casi el 
60% ha constituido el pago de planillas de docentes y 
bienes y servicios del nivel inicial. Asimismo, se 
observa que la proporción del presupuesto PELA, 
asignado a los gobiernos regionales, se ha 
incrementado del año 2008 al 2010, del 51,73% al 
61,43%.

Los resultados de la evaluación censal de los 
alumnos de 2do. Grado de Educación Primaria 
obtenidos en 2007 constituyeron la línea de base para 
la formulación del PELA, cuya condición de interés fue 
mejorar los rendimientos en Comprensión Lectora y 
Matemática de los niños del 2do. Grado de Educación 
Primaria. En Comprensión Lectora se encontraba en 
15,9% y el Desempeño Suficiente en Matemática solo 
llegaba al 7,2%.

3.  Resultados de la Evaluación Nacional UMC /MED 2004.
4. Informe de Ejecución Financiera y de Metas Físicas  Período 2008 -2010 y al I Semestre 2011

Áreas
6to. de 

Primaria
2do. de 
Primaria

Comunicación 
Integral 12,1 15,1

Matemática 7,9 9,6
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Sin embargo, este crecimiento no se ha reflejado en 
una mejor provisión de los servicios a las personas, 
ofrecidos en condiciones de calidad, oportunidad, 
eficacia y equidad; es decir, no ha generado desarrollo 
en nuestro país; sino que, más bien, se han ido 
entregando nuestros recursos naturales a las empresas 
trasnacionales sin reparo alguno.

Por esta situación, desde el año 2007, el Perú viene 
implementando la reforma más importante en el Sistema 
Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por 
Resultados (PpR), por ejemplo, se ha otorgado con la 
finalidad de asegurar que la población reciba los bienes 
y servicios que requieren las personas en las 
condiciones deseadas, a fin de contribuir a la mejora de 
su calidad de vida.

El PpR es una estrategia de gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y 
resultados medibles en favor de la población, que 
requiere de la existencia de una definición de los 
resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar 
dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios 
o procedimientos internos, la determinación de 
responsables, los procedimientos de generación de 
información de los resultados, de los productos y de las 
herramientas de gestión institucional, así como de la 
rendición de cuentas.

Esta estrategia se implementa progresivamente a 
través de los Programas Presupuestales (PP), las 
acciones de seguimiento sobre la base de los 
indicadores de desempeño y producción física, las 
evaluaciones independientes y los incentivos a la 
gestión, entre otros instrumentos que determine el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en 
colaboración con las demás entidades del Estado.

Asimismo, en concordancia con lo señalado por el 
numeral 79.3 del artículo 79° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto,  se ent iende por  Programa 
Presupuestal a la categoría que constituye un 
instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es 
una unidad de programación de las acciones de las 
entidades públicas; las mismas que, integradas y 
articuladas, se orientan a proveer productos para lograr 
un Resultado Específico en la población y así contribuir 
al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de 
política pública.

En el marco de la progresividad de la reforma de 
Presupuestos por Resultados, al año 2014 se cuenta 
con 73 Programas Presupuestales con diseños de 
intervención definidos bajo objetivos de política nacional 
prioritarios, en el marco del Plan Bicentenario Perú al 
2021 del CEPLAN y con perspectiva de atención al 
ciudadano, y, para algunos PP, involucran su 
implementación a nivel de los gobiernos subnacionales. 
Es importante señalar que el 62,1% del presupuesto 

programable ya tiene un enfoque hacia resultados al 
año 2014.

De los 73 PP diseñados bajo el enfoque del 
Presupuesto por Resultados, 40 de ellos cuentan con 
un sistema de seguimiento de indicadores de 
desempeño de resultados y productos. En esta línea, 
el desarrollo de sistemas de información genera 
información de los indicadores evidencias en el diseño 
de las intervenciones públicas que serán utilizados 
como insumos para la elaboración del diseño de 
intervenciones y para el monitoreo y evaluación de los 
mismos. A la vez, los indicadores de dese  mpeño de 
las intervenciones públicas de estos 40 PP nos facilitan 
la comparación entre el avance del desempeño con la 
ejecución financiera de cada programa presupuestal.

Adicionalmente se cuenta con 38 PP que 
involucran un nivel de articulación territorial con los 
gobiernos regionales y/o locales; de los cuales, de 
forma progresiva, se viene brindando asistencia 
técnica a los equipos técnicos de los sectores 
responsables de estos PP, a afectos de consolidar las 
intervenciones, específicamente en la provisión de los 
bienes y servicios de cada PP, en correspondencia a 
las competencias de los pliegos y en el marco del ciclo 

2presupuestal .

2.  https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2312&Itemid=101528&lang=es.

Antecedentes Históricos

Los resultados de la Evaluación Nacional (EN) 2004, 
realizada por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) 
del Ministerio de Educación (MED), muestran 
problemas importantes de calidad en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes, tanto en comprensión de 
textos como en habilidades lógico matemáticas; puesto 
que la mayoría de estudiantes no alcanzaron los niveles 

3de desempeño esperados para el grado . Así se puede 
apreciar en el siguiente cuadro:

Se puede reflexionar sobre los diversos problemas 
en Educación Inicial en el 2004. En lo que respecta a 
cobertura en la primera infancia, el nivel era muy bajo 
teniendo. El 97% de niños y niñas de 0 a 2 años no tenía 
acceso a ningún servicio educativo.

El servicio educativo para la población de niñas y 
niños de 3 a 5 años llegó durante el año 2006 al 69,7% 
de cobertura total; mientras que la cobertura neta 
alcanzó el 59,5%, y la tasa neta de cobertura en áreas 
rurales fue de 47%. La tasa neta de asistencia educativa 
es mayor en el ámbito urbano que en el área rural, con 
una mayor brecha en infantes de 3 años.

En cuanto al gasto público por alumno, este ha tenido 
un importante proceso de recuperación entre 1990 y el 
2000. Durante esta década, el gasto por alumno en el 
nivel de Educación Inicial se incrementó, de 283 nuevos 
soles en 1990 a 547 nuevos soles en el año 2000.

En el nivel primario, la cobertura total de la población 
de 6 a 11 años en el sistema educativo ha alcanzado 
cifras cercanas a la universalización (97,8%), sin 
presentar grandes brechas por género, área o nivel de 
pobreza.

Entonces la razón por la que se empieza a diseñar el 
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje es: “Bajo 
nivel de logro en Comprensión Lectora y Pensamiento 
Lógico Matemático en alumnos de segundo grado de 
instituciones educativas públicas del Nivel Primario.”

El Programa fue diseñado por el Ministerio de 
Educación junto con el Ministerio de Economía y 
Finanzas. En el ámbito nacional se inicia el 2007 en 
algunas regiones piloto de nuestro país, tales como: 
Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Huánuco. En la 
región Cajamarca se inicia el 2010.

El 2007, la Ley de Presupuesto del Sector Público 
de ese año dispuso el inicio de la aplicación de la 
Gestión Presupuestaria basada en Resultados, 
estableciéndose en el Sector Educación, el Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje, con el propósito de 
que los estudiantes del III Ciclo de la EBR obtengan los 
logros de aprendizaje esperados para el grado en 

4Comprensión Lectora y Matemática .

Durante los años 2008 – 2010, en el ámbito 
nacional, recibió una asignación presupuestal 
ascendente a S/. 3 386 078 955; de los cuales, casi el 
60% ha constituido el pago de planillas de docentes y 
bienes y servicios del nivel inicial. Asimismo, se 
observa que la proporción del presupuesto PELA, 
asignado a los gobiernos regionales, se ha 
incrementado del año 2008 al 2010, del 51,73% al 
61,43%.

Los resultados de la evaluación censal de los 
alumnos de 2do. Grado de Educación Primaria 
obtenidos en 2007 constituyeron la línea de base para 
la formulación del PELA, cuya condición de interés fue 
mejorar los rendimientos en Comprensión Lectora y 
Matemática de los niños del 2do. Grado de Educación 
Primaria. En Comprensión Lectora se encontraba en 
15,9% y el Desempeño Suficiente en Matemática solo 
llegaba al 7,2%.

3.  Resultados de la Evaluación Nacional UMC /MED 2004.
4. Informe de Ejecución Financiera y de Metas Físicas  Período 2008 -2010 y al I Semestre 2011

Áreas
6to. de 

Primaria
2do. de 
Primaria

Comunicación 
Integral 12,1 15,1

Matemática 7,9 9,6
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Con respecto a los resultados de la Línea Base del 
2007, comparados con los resultados de la Evaluación 
Censal 2010, se registra en términos globales una 
variación positiva, en el caso de instituciones públicas. 
En el desempeño de Comprensión Lectora de los niños 
de 2do. Grado se registra un incremento en el nivel de 
logro de 12,8 puntos porcentuales, y en Matemática, 6,6 
puntos porcentuales; lo cual marca una tendencia 
favorable en el camino para mejorar los logros de 
aprendizaje con mayor incidencia en Comprensión 
Lectora.

Diferencia de Resultados ECE 2011 y ECE 2010 
Comprensión Lectora

Escala Nacional

Diferencia de Resultados ECE 2011 y ECE 2010 
Matemática

Escala Nacional

Si se comparan los resultados de la ECE 2010 
respecto de los del 2009, estos muestran un incremento 
estadísticamente significativo de la proporción de 
estudiantes en el nivel de logro esperado en 
Comprensión Lectora; con un incremento de 5,6 puntos 
porcentuales, superándose nuevamente la meta 
programada de 24% a 28,7%. De otro lado, en el caso 
del desempeño en Matemática, se observa que el 
resultado no alcanzó la meta programada para el año 
2010, definida como 17%. Solo se alcanzó una variación 
mínima nacional, de 13,8%, respecto del año anterior.

En el año 2011, en Comprensión Lectora, nivel 2, los 

resultados nacionales que muestra la ECE arrojan una 
diferencia en relación con el 2010, un punto 
porcentual; lo que indica que su avance es bastante 
lento, tal como se puede observar en el cuadro a 
Escala Nacional.

En lo que concierne a Matemática, los resultados 
nacionales de la ECE 2011, en realidad, son más bajos 
y se puede inferir que los esfuerzos de reformas en las 
políticas educativas no están dando sus frutos.

Los resultados del 2012 y 2013 ayudan a entender 
con mayor objetividad el interés de los actores 
educativos y en especial de los maestros a mejorar los 
logros de aprendizaje en Comprensión Lectora y 
Matemática.

Los resultados mostrados son un insumo importante; 
constituyen antecedentes para mirar desde la gestión 
por resultados y orientar mayores esfuerzos para 
lograr mejores aprendizajes en nuestros niños del 
nivel inicial y primario como parte de las políticas 
educativas nacionales (PEN).

Diferencia de Resultados ECE 2012 y ECE 2013 
Comprensión Lectora

Escala Nacional

LOGRO

ECE 2011 ECE 2010 Diferencia

% %

Nivel 2 29,8 28,7 1,1

Nivel 1 47,1 47,6 -0,5

<Nivel 1 23,2 23,7 -0,5

LOGRO

ECE 2011 ECE 2010 Diferencia

% %

Nivel 2 13,2 13,8 -0,6

Nivel 1 35,8 32,9 3,0

<Nivel 1 51,0 53,3 -2,4

LOGRO

ECE 2012 ECE 2013 Diferencia

% % %

Satisfactorio 30,9 33,0 2,1

En Proceso 49,3 51,3 2,0

En Inicio 19,2 15,8 -4,0

Diferencia de Resultados ECE 2012 y ECE 2013 
Matemática

Escala Nacional

En el ámbito regional, solo a partir de 2013 se ha tenido 
línea de base debido a muchos factores; puesto que los 
años 2009, 2010, 2011 y 2012 no se han podido 
acreditar al 100%. Mención aparte es la provincia de 
Santa Cruz que, recientemente en este 2014 ha 
acreditado como provincia el tema de la evaluación 
ECE. A pesar de ello, los resultados obtenidos el 2013 
nos ubican como región emergente, lo que implica 
mayores esfuerzos de los actores educativos, 
autoridades y la sociedad en su conjunto.

Comprensión Lectora

Matemática

Con referencia al diseño e implementación del 
Programa Presupuestal, hasta el 2012, su ejecución 
era dispersa y abarcaba instituciones educativas 
polidocentes multigrado y polidocentes completas, 
pero solamente en el 2do. Grado, habiéndose dejado 
la atención de los demás grados a la gestión de la 
escuela y generando dispersión en su radio de 
ejecución; los acompañantes pedagógicos y 
formadores de acompañantes tenían que desplazarse 
de distrito en distrito de acuerdo con la cantidad de 
acompañados que se les asignaba. En 2012 se toma el 
acuerdo nacional del MINEDU con los presidentes 
regionales del país para reorientar la estrategia de 
acompañamiento en función a los siguientes criterios:

 II.EE. de los distritos que están en los quintiles 1 
y 2 de extrema pobreza.

 II.EE. unidocentes y polidocentes multigrado del 
ámbito rural.

 Enfoque territorial.
 Bajos resultados de la ECE.

Esta reorientación en la estrategia ha permitido un 
mejor trabajo de los acompañantes; a los que se 
agrega un mayor control en el cumplimiento de los 
protocolos que repercutirán positivamente en mejores 
aprendizajes de nuestros(as) niños(as).

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje 
en los estudiantes de la EBR-PELA, desde su diseño a 
la actualidad, ha ido mejorando y ahora se cuenta 
claramente con sus productos y actividades en el 
contexto nacional.

LOGRO

ECE 2012 ECE 2013 Diferencia

% % %

Satisfactorio 12,8 16,8 4,1

En Proceso 38,2 32,3 -5,9

En Inicio 49,0 50,9 1,8

LOGRO
Resultado 
Nacional

%

Resultado 
Cajamarca

%

Satisfactorio 33,0 23,3

En Proceso 51,3 53,7

En Inicio 15,8 23,0

LOGRO
Resultado 
Nacional

%

Resultado 
Cajamarca

%

Satisfactorio 16,8 13,5

En Proceso 32,3 30,2

En Inicio 50,9 56,3
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Con respecto a los resultados de la Línea Base del 
2007, comparados con los resultados de la Evaluación 
Censal 2010, se registra en términos globales una 
variación positiva, en el caso de instituciones públicas. 
En el desempeño de Comprensión Lectora de los niños 
de 2do. Grado se registra un incremento en el nivel de 
logro de 12,8 puntos porcentuales, y en Matemática, 6,6 
puntos porcentuales; lo cual marca una tendencia 
favorable en el camino para mejorar los logros de 
aprendizaje con mayor incidencia en Comprensión 
Lectora.

Diferencia de Resultados ECE 2011 y ECE 2010 
Comprensión Lectora

Escala Nacional

Diferencia de Resultados ECE 2011 y ECE 2010 
Matemática

Escala Nacional

Si se comparan los resultados de la ECE 2010 
respecto de los del 2009, estos muestran un incremento 
estadísticamente significativo de la proporción de 
estudiantes en el nivel de logro esperado en 
Comprensión Lectora; con un incremento de 5,6 puntos 
porcentuales, superándose nuevamente la meta 
programada de 24% a 28,7%. De otro lado, en el caso 
del desempeño en Matemática, se observa que el 
resultado no alcanzó la meta programada para el año 
2010, definida como 17%. Solo se alcanzó una variación 
mínima nacional, de 13,8%, respecto del año anterior.

En el año 2011, en Comprensión Lectora, nivel 2, los 

resultados nacionales que muestra la ECE arrojan una 
diferencia en relación con el 2010, un punto 
porcentual; lo que indica que su avance es bastante 
lento, tal como se puede observar en el cuadro a 
Escala Nacional.

En lo que concierne a Matemática, los resultados 
nacionales de la ECE 2011, en realidad, son más bajos 
y se puede inferir que los esfuerzos de reformas en las 
políticas educativas no están dando sus frutos.

Los resultados del 2012 y 2013 ayudan a entender 
con mayor objetividad el interés de los actores 
educativos y en especial de los maestros a mejorar los 
logros de aprendizaje en Comprensión Lectora y 
Matemática.

Los resultados mostrados son un insumo importante; 
constituyen antecedentes para mirar desde la gestión 
por resultados y orientar mayores esfuerzos para 
lograr mejores aprendizajes en nuestros niños del 
nivel inicial y primario como parte de las políticas 
educativas nacionales (PEN).

Diferencia de Resultados ECE 2012 y ECE 2013 
Comprensión Lectora

Escala Nacional

LOGRO

ECE 2011 ECE 2010 Diferencia

% %

Nivel 2 29,8 28,7 1,1

Nivel 1 47,1 47,6 -0,5

<Nivel 1 23,2 23,7 -0,5

LOGRO

ECE 2011 ECE 2010 Diferencia

% %

Nivel 2 13,2 13,8 -0,6

Nivel 1 35,8 32,9 3,0

<Nivel 1 51,0 53,3 -2,4

LOGRO

ECE 2012 ECE 2013 Diferencia

% % %

Satisfactorio 30,9 33,0 2,1

En Proceso 49,3 51,3 2,0

En Inicio 19,2 15,8 -4,0

Diferencia de Resultados ECE 2012 y ECE 2013 
Matemática

Escala Nacional

En el ámbito regional, solo a partir de 2013 se ha tenido 
línea de base debido a muchos factores; puesto que los 
años 2009, 2010, 2011 y 2012 no se han podido 
acreditar al 100%. Mención aparte es la provincia de 
Santa Cruz que, recientemente en este 2014 ha 
acreditado como provincia el tema de la evaluación 
ECE. A pesar de ello, los resultados obtenidos el 2013 
nos ubican como región emergente, lo que implica 
mayores esfuerzos de los actores educativos, 
autoridades y la sociedad en su conjunto.

Comprensión Lectora

Matemática

Con referencia al diseño e implementación del 
Programa Presupuestal, hasta el 2012, su ejecución 
era dispersa y abarcaba instituciones educativas 
polidocentes multigrado y polidocentes completas, 
pero solamente en el 2do. Grado, habiéndose dejado 
la atención de los demás grados a la gestión de la 
escuela y generando dispersión en su radio de 
ejecución; los acompañantes pedagógicos y 
formadores de acompañantes tenían que desplazarse 
de distrito en distrito de acuerdo con la cantidad de 
acompañados que se les asignaba. En 2012 se toma el 
acuerdo nacional del MINEDU con los presidentes 
regionales del país para reorientar la estrategia de 
acompañamiento en función a los siguientes criterios:

 II.EE. de los distritos que están en los quintiles 1 
y 2 de extrema pobreza.

 II.EE. unidocentes y polidocentes multigrado del 
ámbito rural.

 Enfoque territorial.
 Bajos resultados de la ECE.

Esta reorientación en la estrategia ha permitido un 
mejor trabajo de los acompañantes; a los que se 
agrega un mayor control en el cumplimiento de los 
protocolos que repercutirán positivamente en mejores 
aprendizajes de nuestros(as) niños(as).

El Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje 
en los estudiantes de la EBR-PELA, desde su diseño a 
la actualidad, ha ido mejorando y ahora se cuenta 
claramente con sus productos y actividades en el 
contexto nacional.

LOGRO

ECE 2012 ECE 2013 Diferencia

% % %

Satisfactorio 12,8 16,8 4,1

En Proceso 38,2 32,3 -5,9

En Inicio 49,0 50,9 1,8

LOGRO
Resultado 
Nacional

%

Resultado 
Cajamarca

%

Satisfactorio 33,0 23,3

En Proceso 51,3 53,7

En Inicio 15,8 23,0

LOGRO
Resultado 
Nacional

%

Resultado 
Cajamarca

%

Satisfactorio 16,8 13,5

En Proceso 32,3 30,2

En Inicio 50,9 56,3
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Los Productos que Ofrece el Programa 
Presupuestal

 Instituciones Educativas que Reúnen Condiciones 
para el Cumplimiento de las Horas Lectivas 
Normadas

Se desarrollan las actividades: 

 Contratación oportuna y pago de personal de las 
II.EE. de II Ciclo de EBR; se programa la RIM, 
asignaciones (2 RIM de su escala magisterial al 
cumplir 25 años por tiempo de servicios y 2 RIM 
de su escala magisterial al cumplir 30 años por 
tiempo de servicios) e incentivos de los docenes 
nombrados (excelencia profesional y al 
desempeño destacado de los profesores, 
posgrado, subsidio por luto y sepel io, 

5compensación por tiempo de servicios) . La 
meta física de esta actividad es el número de 
II.EE. públicas.

En la programación, la DRE planifica la PUR 
(Prueba Única Regional) para contratación del 
personal docente, pago oportuno al 100% de 
d o c e n t e s  n o m b r a d o s  y  c o n t r a t a d o s 
(remuneraciones, asignaciones, incentivos, 
cargas sociales, aguinaldo de julio y diciembre, 
escolaridad, luto y sepelio  entre otros), pago de 

6coordinador y animadoras de PRONOEI.

 Locales escolares de instituciones educativas de 
la EBR con condiciones adecuadas para su 
funcionamiento. Esta actividad contempla la 

programación del pago de los servicios básicos 
existentes en las II.EE. (agua, luz, internet, 
teléfono fijo y arbitrios), también se programan 
los gastos de adquisición de útiles de escritorio 
y de aseo de las instituciones educativas (kit 
básico de útiles de escritorio para uso 
administrativo y kit básico de útiles de aseo por 
secciones, kit básico de útiles de aseo-red 
pública de desagüe y kit básico de útiles de 
aseo-pozo séptico). La meta física de estas 
actividades es el número total de locales 
escolares de la EBR que existen y serán 
atendidos.

 Docentes Preparados Implementan el Currículo

Este segundo producto del PELA desarrolla las 
siguientes actividades:

 Gestión del Currículo de EBR (Inicial, Primaria 
y Secundaria). Se programan las acciones de 
orientación, acompañamiento y supervisión  
de las instituciones educativas en los 8 
componentes de la Gestión Escolar; se 
programa el número de visitas por cada 
especialista a las II.EE. para dar asistencia 
técnica y talleres distritales; se programa su 
costo de viáticos, hospedaje, pasajes, gastos 
de transporte y material para la asistencia. La 
meta física es el número total de docentes que 
serán atendidos por los especialistas de la 
UGEL y la DRE.

5. Ley 29944. D.S. N°004-2013-ED.
6. Ibid.

 Acompañamiento Pedagógico a Instituciones 
Educativas Multiedad de II Ciclo de EBR, Multigrado 
de primaria, II.EE. del II Ciclo de EIB e II.EE. de 
Educación Primaria de EIB. Esta actividad consiste 
en la contratación de acompañantes pedagógicos y 
formadores de acompañantes para que desarrollen 
un Protocolo de Acompañamiento con asistencia 
técnica personalizada en aula sobre la base de los 
procesos pedagógicos, conocido como 882 (8 
visitas de aula, 8 microtallers y 2 talleres de 
actualización) a escuelas focalizadas. La 
programación del acompañamiento pedagógico se 
hace a través del SIGMA 2 (plataforma virtual), y la 
meta física de esta actividad es el número de II.EE. 
acompañadas que han sido focalizadas.

 Estudiantes de Educacion Basica Regular Cuentan 
con Materiales Educativos Necesarios para el Logro 
de los Estándares de Aprendizaje

Este producto número tres tiene las siguientes 
actividades:

 Dotación de material educativo para estudiantes, 
aulas e institución educativa de inicial, primaria y 
secundaria, incluyendo a las instituciones de EIB de 
la EBR. Los criterios para programación que realiza 
la UGEL son básicamente los referidos a la 
contratación del servicio de transporte de los 
materiales educativos que distribuye el MINEDU y 
los realizan en el SIGMA2; la unidad de medida 
varía según las actividades: estudiantes, aulas o 
instituciones educativas. La meta física es el 
número de estudiantes, aulas e instituciones 
educativas que recibirán materiales educativos. La 
programación de transporte es la cantidad del 
material que se distribuirá por estudiante, aula o 
institución; es decir, el costo promedio por 
kilómetro-hora del transporte según la vía de 
acceso.

 La dotación de material fungible para aulas de inicial 
y primaria. Los beneficiarios son los estudiantes de 
las instituciones educativas de inicial, primaria y EIB 

de la EBR que se encuentran en los quintiles 1 y 2 
de extrema pobreza; los criterios de programación 
que realizan las UGELes son, básicamente, el kit 
de material fungible y los recursos para su 
transporte a la II.EE. y se lo realiza en el SIGMA2; 
los insumos que van a ser programados son, 
básicamente, los montos del material. La meta 
física de esta actividad es el número de aulas que 
recibirán material fungible.

 Eva luac iones  de  Ap rend i za j es  y  O t ros 
Componentes de la Calidad

Es el cuarto producto que en realidad lo implementa el 
MINEDU en coordinación con las direcciones 
regionales de educación y las UGEL de todo el país.

 Acciones Comunes

Es la organización y ejecución de la gestión del PELA 
con la finalidad de asegurar la implementación de 
todas las actividades de manera oportuna y eficiente, 
logrando la ejecución de las metas física y 
presupuestos programados lo que contribuirán al logro 
de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
Aquí podemos señalar las acciones que se 
desarrollan: Gestión del Programa;  son los gastos 
administrativos de carácter exclusivo del programa 
presupuestal; acciones de difusión del PELA, que 
tiene que ver con el empoderamiento y avance de las 
actividades en el proceso del año lectivo; pago del 
equ ipo  t écn i co  de l  p rog rama  en t re  o t ras 
consideraciones que no disten del propósito del 
programa.

La Estrategia de Acompañamiento Pedagógico

Por el equipo PELA de la DRE-Cajamarca

Los cambios ver t ig inosos,  acelerados y 
permanentes del mundo hacen que la sociedad actual 
se involucre y sea participe, se adecue y se actualice 
permanentemente de acuerdo con las diversas 
innovaciones, con las informaciones diarias. Por estas 
razones, la educación ahora es un instrumento 
complejo con diversas acepciones, muchas de ellas 
dirigidas a la formación del ser humano, otras con 
intereses particulares del capital. En este marco, la 
educación será motivo de reflexión permanente, será 
motivo de debate de acuerdo con las posiciones 
ideológicas de la sociedad y de acuerdo con los 
intereses particulares, muchos de sometimiento y 
dominación a manejar este instrumento de 
transformación.
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Los Productos que Ofrece el Programa 
Presupuestal

 Instituciones Educativas que Reúnen Condiciones 
para el Cumplimiento de las Horas Lectivas 
Normadas

Se desarrollan las actividades: 

 Contratación oportuna y pago de personal de las 
II.EE. de II Ciclo de EBR; se programa la RIM, 
asignaciones (2 RIM de su escala magisterial al 
cumplir 25 años por tiempo de servicios y 2 RIM 
de su escala magisterial al cumplir 30 años por 
tiempo de servicios) e incentivos de los docenes 
nombrados (excelencia profesional y al 
desempeño destacado de los profesores, 
posgrado, subsidio por luto y sepel io, 

5compensación por tiempo de servicios) . La 
meta física de esta actividad es el número de 
II.EE. públicas.

En la programación, la DRE planifica la PUR 
(Prueba Única Regional) para contratación del 
personal docente, pago oportuno al 100% de 
d o c e n t e s  n o m b r a d o s  y  c o n t r a t a d o s 
(remuneraciones, asignaciones, incentivos, 
cargas sociales, aguinaldo de julio y diciembre, 
escolaridad, luto y sepelio  entre otros), pago de 

6coordinador y animadoras de PRONOEI.

 Locales escolares de instituciones educativas de 
la EBR con condiciones adecuadas para su 
funcionamiento. Esta actividad contempla la 

programación del pago de los servicios básicos 
existentes en las II.EE. (agua, luz, internet, 
teléfono fijo y arbitrios), también se programan 
los gastos de adquisición de útiles de escritorio 
y de aseo de las instituciones educativas (kit 
básico de útiles de escritorio para uso 
administrativo y kit básico de útiles de aseo por 
secciones, kit básico de útiles de aseo-red 
pública de desagüe y kit básico de útiles de 
aseo-pozo séptico). La meta física de estas 
actividades es el número total de locales 
escolares de la EBR que existen y serán 
atendidos.

 Docentes Preparados Implementan el Currículo

Este segundo producto del PELA desarrolla las 
siguientes actividades:

 Gestión del Currículo de EBR (Inicial, Primaria 
y Secundaria). Se programan las acciones de 
orientación, acompañamiento y supervisión  
de las instituciones educativas en los 8 
componentes de la Gestión Escolar; se 
programa el número de visitas por cada 
especialista a las II.EE. para dar asistencia 
técnica y talleres distritales; se programa su 
costo de viáticos, hospedaje, pasajes, gastos 
de transporte y material para la asistencia. La 
meta física es el número total de docentes que 
serán atendidos por los especialistas de la 
UGEL y la DRE.

5. Ley 29944. D.S. N°004-2013-ED.
6. Ibid.

 Acompañamiento Pedagógico a Instituciones 
Educativas Multiedad de II Ciclo de EBR, Multigrado 
de primaria, II.EE. del II Ciclo de EIB e II.EE. de 
Educación Primaria de EIB. Esta actividad consiste 
en la contratación de acompañantes pedagógicos y 
formadores de acompañantes para que desarrollen 
un Protocolo de Acompañamiento con asistencia 
técnica personalizada en aula sobre la base de los 
procesos pedagógicos, conocido como 882 (8 
visitas de aula, 8 microtallers y 2 talleres de 
actualización) a escuelas focalizadas. La 
programación del acompañamiento pedagógico se 
hace a través del SIGMA 2 (plataforma virtual), y la 
meta física de esta actividad es el número de II.EE. 
acompañadas que han sido focalizadas.

 Estudiantes de Educacion Basica Regular Cuentan 
con Materiales Educativos Necesarios para el Logro 
de los Estándares de Aprendizaje

Este producto número tres tiene las siguientes 
actividades:

 Dotación de material educativo para estudiantes, 
aulas e institución educativa de inicial, primaria y 
secundaria, incluyendo a las instituciones de EIB de 
la EBR. Los criterios para programación que realiza 
la UGEL son básicamente los referidos a la 
contratación del servicio de transporte de los 
materiales educativos que distribuye el MINEDU y 
los realizan en el SIGMA2; la unidad de medida 
varía según las actividades: estudiantes, aulas o 
instituciones educativas. La meta física es el 
número de estudiantes, aulas e instituciones 
educativas que recibirán materiales educativos. La 
programación de transporte es la cantidad del 
material que se distribuirá por estudiante, aula o 
institución; es decir, el costo promedio por 
kilómetro-hora del transporte según la vía de 
acceso.

 La dotación de material fungible para aulas de inicial 
y primaria. Los beneficiarios son los estudiantes de 
las instituciones educativas de inicial, primaria y EIB 

de la EBR que se encuentran en los quintiles 1 y 2 
de extrema pobreza; los criterios de programación 
que realizan las UGELes son, básicamente, el kit 
de material fungible y los recursos para su 
transporte a la II.EE. y se lo realiza en el SIGMA2; 
los insumos que van a ser programados son, 
básicamente, los montos del material. La meta 
física de esta actividad es el número de aulas que 
recibirán material fungible.

 Eva luac iones  de  Ap rend i za j es  y  O t ros 
Componentes de la Calidad

Es el cuarto producto que en realidad lo implementa el 
MINEDU en coordinación con las direcciones 
regionales de educación y las UGEL de todo el país.

 Acciones Comunes

Es la organización y ejecución de la gestión del PELA 
con la finalidad de asegurar la implementación de 
todas las actividades de manera oportuna y eficiente, 
logrando la ejecución de las metas física y 
presupuestos programados lo que contribuirán al logro 
de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
Aquí podemos señalar las acciones que se 
desarrollan: Gestión del Programa;  son los gastos 
administrativos de carácter exclusivo del programa 
presupuestal; acciones de difusión del PELA, que 
tiene que ver con el empoderamiento y avance de las 
actividades en el proceso del año lectivo; pago del 
equ ipo  t écn i co  de l  p rog rama  en t re  o t ras 
consideraciones que no disten del propósito del 
programa.

La Estrategia de Acompañamiento Pedagógico

Por el equipo PELA de la DRE-Cajamarca

Los cambios ver t ig inosos,  acelerados y 
permanentes del mundo hacen que la sociedad actual 
se involucre y sea participe, se adecue y se actualice 
permanentemente de acuerdo con las diversas 
innovaciones, con las informaciones diarias. Por estas 
razones, la educación ahora es un instrumento 
complejo con diversas acepciones, muchas de ellas 
dirigidas a la formación del ser humano, otras con 
intereses particulares del capital. En este marco, la 
educación será motivo de reflexión permanente, será 
motivo de debate de acuerdo con las posiciones 
ideológicas de la sociedad y de acuerdo con los 
intereses particulares, muchos de sometimiento y 
dominación a manejar este instrumento de 
transformación.
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Desde el punto de vista “del desarrollo socio-histórico 
cultural, la educación constituye el instrumento-
mecanismo creado y perfeccionado por el hombre para 

7construirse, potenciarse y perfeccionarse” ; pero 
también debe ser el “cambio profundo de la conciencia 
de las personas, de sus ideas y de su mentalidad; para 
eso se  exige una labor formativa sistemática, orientada 
hacia un fin concreto, y su éxito depende de su nexo con 

8la vida, con el trabajo en pro de la sociedad.”  En 
realidad, es un “fenómeno de la vida humana, cuyo 
fundamento filosófico se halla en la teoría de la vida y en 
el estudio  de la relación entre esta y el espíritu 

9objetivo.”

Por los cambios acelerados que se han venido y se 
vienen dando, la sociedad demanda una educación que 
ayude a hacer frente a estos cambios donde se 
humanice al hombre, y no se constituya al ser humano 
c o m o  u n  m e d i o ,  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  d e 
implementación de las políticas neoliberales; donde, de 
por medio está la ganancia, el capital; mientras que la 
vida quede en segundo plano. Ahí está el tipo de 
educación que venimos luchando para las generaciones 
venideras. Ante esto, podemos señalar que la educación 
no se circunscribe ahora a un currículo impuesto y 
parcelado en áreas, desarticulado y hasta dirigido a 
beneficiar a los grandes poderes económicos y 
mediáticos de este sistema. Por ello, hay que entenderlo 
como un problema complejo, integral y transdisciplinar.

Los problemas de carácter planetario son también 

abordados desde el campo de la educación; los 
problemas sociales, económicos, culturales y 
medioambientales son materia de estudio desde el 
campo educativo; pero, en los últimos tiempos se ha 
venido buscando culpables de estos males; pero, 
básicamente, en la población desposeída, que es la 
gran mayoría de nuestro planeta. Si la educación es el 
i ns t rumen to  de  t r ans fo rmac ión ,  debemos 
preguntarnos: ¿por qué los países desarrollados no 
con t r i buyen  a  reso l ve r  es tos  p rob lemas? 
Seguramente, todos nos hacemos esta interrogante. 
Indudablemente, mucho tiene que ver la educación 
que se diseña e imparte en nuestros países; 
generalmente, obedece al interés del capital y la 
ganancia a como dé lugar.

Como consecuencia de los resultados de 
mediciones, evaluaciones, diagnósticos, informes y 
estudios realizados en diversos países, se vienen 
diseñando e implementando diversas políticas 
educativas desde hace décadas. En nuestro país, el 
problema educativo es estructural, económico e 
histórico. Desde la destrucción del Tahuantinsuyo por 
los invasores se han hecho esfuerzos para tener una 
sociedad educada, independiente y libertaria; pero 
hasta el momento no encontramos el tipo de 
ciudadano peruano que queremos, porque nunca 
hemos construido un proyecto de país que revalore, 
que desarrolle y que transforme nuestra patria en el 
marco de la equidad, la inclusión y el desarrollo 
integral.

7. CASTRO – KIKUCHI, Luis. Diccionario de Ciencia de la Educación. Pág. 236.
8. Rosental-iudin. DICCIONARIO FILOSÓFICO. Pág.130.
9. CRONOS. Diccionario Filosófico. Pág.202.

Ante las mediciones internacionales y nacionales se 
han venido implementando políticas educativas para 
mejorar el proceso educativo de los estudiantes de la 
EBR. De allí que tengamos políticas educativas que se 
implementaron como: PLANCAD, PLANGED, 
PRONACAP, Plan Huascarán, y ahora el PELA, que de 
una u otra manera, todas apuntan a cómo mejorar los 
resultados en logros de aprendizaje de los estudiantes. 
Lo cual nos parece bien; pero no suficiente, pues, 
además el tema es muy complejo y sistémico. El 
proceso formativo del ser humano, como objeto de 

10estudio de la Pedagogía . Es complejo porque no es 
suficiente mirar solo el aula o solo la educación formal, 
sino también la educación no formal; porque ahí también 
se construyen aprendizajes con diferentes actores.

En las últimas décadas, la educación peruana ha ido 
pasando del enfoque conductista a al constructivista, 
por lo que el concepto de dictar contenidos ha ido 
quedando a tras; los resultados de la ECE y PISA, 
realizados ya por varios años, nos dan una radiografía 
en materia de logros de aprendizaje. De manera que el 
Ministerio de Educación, en el marco del Programa 
Presupuestal Logros de Aprendizaje de los estudiantes 
de la EBR, ha lanzado en el Segundo Producto la 
estrategia de Acompañamiento Pedagógico, lo que, a 
nuestro entender, es una de las estrategias que sí está 
dando resultados.

11El Acompañamiento Pedagógico  es una 
estrategia de formación continua para el docente en 
servicio; está centrada en la escuela y se implementa a 
través de tres formas de intervención: visita en aula, 
microtalleres y talleres de actualización docente. Esta 
estrategia da soporte pedagógico a los docentes de las 
II.EE., tiene como propósito mejorar la práctica 
p e d a g ó g i c a  d e l  d o c e n t e  b a s a d a  e n  u n 
acompañamiento crítico colaborativo, promoviendo la 
reflexión sobre su práctica.

Con esta estrategia, el acompañante promueve 
permanentemente la autonomía progresiva del 
docente acompañado y el hábito de la reflexión 
continua de su práctica pedagógica en el aula. Esta 
reflexión permite mirar escenarios a partir de 
e s t r a t e g i a s  c o g n i t i v a s ,  m e t a c o g n i t i v a s  y 
autorreguladoras del análisis de lo que se hace, su 
pertinencia cultural, las razones por las que se hace y 
de la construcción de alternativas. Todo esto, 
enmarcado en el enfoque crítico y reflexivo. Esta 
estrategia dista mucho de lo que se ensayó en las 
políticas educativas de la década del 90 del siglo 
pasado. En un inicio, el acompañamiento pedagógico 
solo estaba dirigido al docente de aula del 2do. Grado 
de Educación Primaria; en cambio, ahora es a todos 
los docentes de aula e, incluso, el director de la 
institución educativa, a través de visitas de aula con 
asesoría personalizada, microtalleres y talleres de 
actualización.

La estrategia de acompañamiento tiene en sus 
formas de intervención visitas en aula (una visita 
diagnóstico al inicio, ocho visitas de asesoría 
personalizada y una visita de cierre), la visita mensual 
al docente de aula en jornada escolar completa de un 
día (6 horas pedagógicas) por parte del acompañante 
pedagógico. Ocho microstalleres al año con los 
docentes acompañados por cada acompañante 
pedagógico y dos talleres de actualización docente al 
año con un total de 80 horas a cargo del formador de 
acompañantes pedagógicos.

L a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  f o r t a l e c e n  l o s 
acompañantes pedagógicos para los docentes de aula 
son cinco: los conocimientos y habilidades que deben 
aprender los estudiantes; la evaluación del progreso 
de los estudiantes; cómo  mejorar su práctica docente; 
la gestión del tiempo en el aula y la optimización de los 
recursos y materiales en el aula. Para el director de la 
institución se fortalecen dos competencias desde la 
estrategia planteada: el liderazgo pedagógico y la 
gestión del clima escolar favorable.
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Desde el punto de vista “del desarrollo socio-histórico 
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mecanismo creado y perfeccionado por el hombre para 
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La estrategia también fortalece las competencias del 
docente acompañante formador pedagógico, al 
desarrollar tres competencias de desempeño: gestiona 
su función como acompañante, conduce y promueve en 
los docentes el desarrollo de las competencias 
priorizadas del PELA y comunica y establece relaciones 
de convivencia democrática, asertiva y ética con los 
diferentes actores educativos. Las competencias del 
Formador de Acompañantes Pedagógicos son tres: 1) 
gestiona su función como formador teniendo en cuenta 
las fortalezas y debilidades de los acompañantes y 
docentes, 2) domina y promueve en los acompañantes 
el manejo de las competencias priorizadas y, 3) 
comunica y establece relaciones de convivencia 
democrática, asertiva y ética con los diferentes actores 

educativos.

La intervención se realiza bajo protocolos 
establecidos y su cumplimiento es al 100%, por ser un 
PpR, cuya gest ión es por  resul tados.  Los 
acompañantes y formadores ahora son partícipes del 
Programa de Formación de Formadores y 
Acompañantes con diplomado y 2da. Especialización, 
de tal manera que esta estrategia se va entendiendo 
como una intervención sistémica y permanente hacia 
un proceso de transformación y mejora de la misma 
para garantizar el logro de los aprendizajes en una 
perspectiva integral, holística y trasdiciplinar.

Introducción

Como ya es de dominio público, el Proyecto Conga 
de Minera Yanacocha S.R.L. (filial de Newmont Mining 
Co., Buenaventura y el IFC del Banco Mundial) está 
ubicado en los distritos de Huasmín y Sorochuco de la 
provincia de Celendín y La Encañada de la provincia de 
Cajamarca, a una altitud que va de los 3 700 a los 4 262 
msnm, en las cabeceras de cuenca de los ríos 
Chirimayo, Chugurmayo, Jadibamba, Toromacho y 
Challuagón.  Estos ríos dan origen, a su vez, a otros de 
recorrido más largo: el Chirimayo y el Chugurmayo son 
afluentes del Río Sendamal; el Sendamal y el 
Jadibamba se unen y forman el Río La Llanga (provincia 
de Celendín); el Toromacho es afluente del Quengorrío y 
éste, a su vez, del Río Llaucano (provincias de 
Hualgayoc y Chota), y el Río Challuagón es el tramo 
superior del Río Grande (del Sur), que se une más abajo 
con los ríos Azufre y Quinuario, formando el Río Chonta, 
y éste último con el Mashcón, en el valle de Cajamarca, 
formando el Río Cajamarquino (provincias de 
Cajamarca, San Marcos y Cajabamba).

En un trabajo anterior a éste (¿Por qué el Proyecto 
Conga es inviable?, 1a. y 2a. ed.) se analizó la 
inviabilidad de Conga detallando cuáles serían sus 
impactos potenciales negativos en tres áreas o campos: 
1) en el agua, tanto superficial como subterránea; 2) en 
el ecosistema en su conjunto, y 3) en las actividades 
productivas y el desarrollo.  El referido documento, en su 
2a. ed.,  tiene un acápite en el que se dan cuatro razones 
explicativas de por qué los cuatro reservorios con los 
que Minas Conga pretende reemplazar a las lagunas 
que quiere destruir jamás cumplirán las funciones 
ambientales y sociales que tienen éstas.

Este nuevo documento técnico es específico sobre 
los reservorios; se ratifica todo lo señalado en el anterior 
con respecto a éstos, pero se hace una evaluación 
mucho más detallada de sus posibilidades con respecto 
a las funciones de las lagunas y de los sistemas 
hidrológicos existentes, comenzando con un análisis 
comparativo de las capacidades de las lagunas y de los 
reservorios proyectados. Para ello se ha tenido en 
cuenta, principalmente, la información técnica contenida 
en diversas secciones, anexos, tablas y planos del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga, 
elaborado por Knight Piésold Consultores S.A. (febrero 
del 2010), información que ha sido minuciosamente 
comparada y estudiada con un enfoque de cuenca y 
ecosistémico; también se han tenido en cuenta aspectos 
muy puntuales de otros estudios, como el del

hidrogeólogo Robert E. Moran El Proyecto Minero 
Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y Temas Relacionados, y el llamado 
Dictamen Pericial Internacional. Componente Hídrico 
del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero 
Conga (Cajamarca – Perú), que hicieron los expertos 
extranjeros contratados por el ex Primer Ministro 
Oscar Valdés.

Minera Yanacocha ha venido sosteniendo y 
sostiene, tanto a través de sus directivos y funcionarios 
como en sus documentos oficiales, que su Proyecto 
Conga proveerá más agua que la que actualmente 
proveen las  lagunas para  las  ac t i v idades 
agropecuarias de las comunidades. En febrero del 
2012 la empresa difundió masivamente con los diarios 
que se editan en Cajamarca y con algunos diarios de 
Lima un suplemento contratado, titulado EL AGUA 
PRIMERO, LA MINA DESPUÉS; en una de las páginas 
centrales del suplemento se puede leer la siguiente 
aseveración: “Con mina arriba más agua abajo”.  
Esta y otras promesas de la mina han sido repetidas 
muchísimas veces por ciertos periodistas y varios 
medios de comunicación, sobre todo de la capital 
peruana.  En este documento se analiza si esta 
promesa podrá cumplirse o no: he aquí el porqué de su 
título.

CON MINA ARRIBA ¿MÁS AGUA ABAJO?
LA VERDAD SOBRE LOS RESERVORIOS DE MINAS CONGA

Wilder A. Sánchez Sánchez
      M. Cs. Gestión Ambiental
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Relación de los Reservorios con el Proyecto Minero 
Conga.

Los proyectos mineros atraviesan al menos cuatro 
fases: 1) exploración, 2) construcción, 3) explotación, 4) 
cierre; con las legislaciones actuales se considera, 
incluso, una quinta: post cierre y abandono.  Las tres 
primeras fases involucran actividades gravemente 
dañinas para el medio ambiente, como por ejemplo las 
profundas perforaciones que se realizan en la fase de 
exploración para determinar a cuánto ascienden las 
reservas de los minerales a ser explotados.

En el caso concreto del Proyecto Conga, la fase de 
exploración se realizó desde el 2004 hasta el primer 
trimestre del 2011, habiéndose hecho decenas de miles 
de perforaciones y calicatas, entre otras actividades 
destructivas del medio ambiente.  Cuando estalló el 
conflicto, en noviembre del 2011, Minas Conga ya había 
entrado en su fase de construcción.  En esta fase, que 
duraría 42 meses, se ha programado la construcción de 
todas las carreteras o vías: externa hacia el área del 
proyecto e internas dentro del área; asimismo, la 
construcción de las instalaciones de mina, de las 

instalaciones de procesamiento, de las instalaciones 
de manejo de relaves, de las instalaciones de manejo 
de agua y de las instalaciones auxiliares; cada uno de 
estos tipos de instalaciones comprende, a su vez, una 
serie de sistemas, de componentes específicos y de 
actividades que sería largo enumerar.  Los reservorios 
forman parte de las instalaciones de manejo de agua 
de la mina y su construcción está prevista en el EIA del 
Proyecto Conga como actividad previa al drenaje de 
las lagunas El Perol, Azul, Chica y Mala, y como 
actividad previa a la apertura de los tajos y a la 
explotación del mineral.

¿Por qué requiere Minas Conga la construcción de 
reservorios? 1) Porque para procesar 92,000 
toneladas diarias de mineral y para otros usos internos 
necesita enormes volúmenes de agua, 2) porque 
generará enormes volúmenes de aguas envenenadas 
que deben ser tratadas y almacenadas previamente 
antes de su descarga a los ríos, 3) para mitigar 
parcialmente los graves impactos que implicará la 
desaparición de lagunas y bofedales con la apertura 
de los tajos.

En esta foto satelital se observa la actual zona de operaciones de Minera Yanacocha en las cabeceras de cuenca de los ríos Grande y 
Chonta de la Provincia de Cajamarca y la extensa zona devastada por los grandes tajos abiertos y otros movimientos de tierras. El Proyecto 
Conga destruiría total o parcialmente cinco cabeceras de cuenca.  (Foto: Google Earth, 2011).

1.  Véanse, por ejemplo, estas declaraciones:
Conga entró en una fase de suspensión por decisión de Newmont, afirmó primer ministro”.  “Juan Jiménez reiteró que 
empresa postergó inicio de las obras del proyecto minero hasta fines del 2013”.  (Leer más en El Comercio.  Lima, jueves 23 
de agosto del 2012: http://elcomercio.pe/actualidad/1459682/noticia-conga-entro-fase-suspension-decision-newmont-afirmo-
primer-ministro

Así pues, los cuatro reservorios proyectados: 
Superior, Inferior, Perol y Chailhuagón son parte del 
proyecto minero Conga; no son obras de infraestructura 
agrícola como pretenden hacer creer Yanacocha y 
algunos ministros del Gobierno Central.  El Primer 
Ministro Jiménez y el Ministro del Ambiente Pulgar Vidal 
incurrieron no sólo en una flagrante mentira sino incluso 
en la prevaricación al decir que el Proyecto Conga está 

1paralizado y que sólo se están haciendo los reservorios . 
Ni Yanacocha ni la Newmont han admitido que el 
Proyecto Conga esté suspendido o que los reservorios 

2no formen parte de su proyecto .

Capacidades de las Lagunas y de los 
Reservorios Proyectados.

¿Los reservor ios del  Proyecto Conga 
compensarán o, incluso, aumentarán la capacidad 
de embalse de las lagunas que serán destruidas?  
¿Proveerán más agua para las comunidades y 

para las actividades agropecuarias que la que 
actualmente proveen las lagunas?

Minera Yanacocha y los funcionarios del 
Proyecto Conga aseguran que sí, y estos son los 
principales argumentos con los que han logrado 
convencer, con ayuda de la gran prensa, a ciertos 
sectores de la población, sobre todo de Lima, y al 
propio Gobierno Central.  Los mineros y los 
periodistas afines se basan, principalmente, en la 
comparación de las capacidades nominales (no 
reales) de almacenamiento de los cuatro 
reservorios propuestos respecto a las de algunas 
de las lagunas que desaparecerían.

En el Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Conga (en adelante EIA) se presenta el 
siguiente cuadro comparativo:

“Proyecto Conga no se ha reanudado, afirma Ministro del Ambiente”.   “Manuel Pulgar Vidal aclaró que solo se están 
construyendo reservorios de agua para las comunidades aledañas”.  (Leer más en El Comercio.  Lima, sábado 19 de enero del 
2013: http://elcomercio.pe/actualidad/1525188/noticia-proyecto-conga-no-se-ha-reanudado-afirma-ministro-ambiente.

2.  “Newmont negó que se retire del proyecto Conga”: “Conga se encuentra todavía en nuestros planes, pero avanzando de 
forma muy medida. Estamos enfocados en la construcción de reservorios adicionales, en terminar la construcción del 
campamento, la ingeniería y la adquisición final de los equipos principales, mientras trabajamos al mismo tiempo en estrecha 
colaboración con el Gobierno y la comunidad para construir este proyecto de una manera segura, y ambientalmente y 
s o c i a l m e n t e  a c e p t a b l e ” ,  i n d i c ó  O ' B r i e n .   ( E l  C o m e r c i o .   L i m a ,  2 3  d e  a g o s t o  d e l  2 0 1 2 : 
http://elcomercio.pe/actualidad/1459637/noticia-newmont-nego-que-se-retire-proyecto-conga).

Modificaciones en la capacidad de almacenamiento de los cuerpos de agua lénticos como consecuencia del 
proyecto

Laguna original 3Capacidad (m ) Reservorios 3Capacidad (m )
Tipo de 

modificación

Laguna Perol 800 000 Perol 800 000 Transferencia

Laguna Chica
100 000

Superior 7 600 000

Transferencia

Laguna Azul 400 000 Transferencia

Laguna Mala 100 000

Chailhuagón 1 430 000

Transferencia

Laguna 
Chailhuagón 1 200 000

Incremento de 
capacidad

- - Inferior 1 000 000
Embalse de 
escorrentías

Total 2 600 000 - 10 830 000 -

Fuente: Knight Piésold Consultores S.A.  Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga.  Resumen Ejecutivo, 2010,  p. 
48, e Informe Final, p. RE-49.
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Relación de los Reservorios con el Proyecto Minero 
Conga.

Los proyectos mineros atraviesan al menos cuatro 
fases: 1) exploración, 2) construcción, 3) explotación, 4) 
cierre; con las legislaciones actuales se considera, 
incluso, una quinta: post cierre y abandono.  Las tres 
primeras fases involucran actividades gravemente 
dañinas para el medio ambiente, como por ejemplo las 
profundas perforaciones que se realizan en la fase de 
exploración para determinar a cuánto ascienden las 
reservas de los minerales a ser explotados.

En el caso concreto del Proyecto Conga, la fase de 
exploración se realizó desde el 2004 hasta el primer 
trimestre del 2011, habiéndose hecho decenas de miles 
de perforaciones y calicatas, entre otras actividades 
destructivas del medio ambiente.  Cuando estalló el 
conflicto, en noviembre del 2011, Minas Conga ya había 
entrado en su fase de construcción.  En esta fase, que 
duraría 42 meses, se ha programado la construcción de 
todas las carreteras o vías: externa hacia el área del 
proyecto e internas dentro del área; asimismo, la 
construcción de las instalaciones de mina, de las 

instalaciones de procesamiento, de las instalaciones 
de manejo de relaves, de las instalaciones de manejo 
de agua y de las instalaciones auxiliares; cada uno de 
estos tipos de instalaciones comprende, a su vez, una 
serie de sistemas, de componentes específicos y de 
actividades que sería largo enumerar.  Los reservorios 
forman parte de las instalaciones de manejo de agua 
de la mina y su construcción está prevista en el EIA del 
Proyecto Conga como actividad previa al drenaje de 
las lagunas El Perol, Azul, Chica y Mala, y como 
actividad previa a la apertura de los tajos y a la 
explotación del mineral.

¿Por qué requiere Minas Conga la construcción de 
reservorios? 1) Porque para procesar 92,000 
toneladas diarias de mineral y para otros usos internos 
necesita enormes volúmenes de agua, 2) porque 
generará enormes volúmenes de aguas envenenadas 
que deben ser tratadas y almacenadas previamente 
antes de su descarga a los ríos, 3) para mitigar 
parcialmente los graves impactos que implicará la 
desaparición de lagunas y bofedales con la apertura 
de los tajos.

En esta foto satelital se observa la actual zona de operaciones de Minera Yanacocha en las cabeceras de cuenca de los ríos Grande y 
Chonta de la Provincia de Cajamarca y la extensa zona devastada por los grandes tajos abiertos y otros movimientos de tierras. El Proyecto 
Conga destruiría total o parcialmente cinco cabeceras de cuenca.  (Foto: Google Earth, 2011).

1.  Véanse, por ejemplo, estas declaraciones:
Conga entró en una fase de suspensión por decisión de Newmont, afirmó primer ministro”.  “Juan Jiménez reiteró que 
empresa postergó inicio de las obras del proyecto minero hasta fines del 2013”.  (Leer más en El Comercio.  Lima, jueves 23 
de agosto del 2012: http://elcomercio.pe/actualidad/1459682/noticia-conga-entro-fase-suspension-decision-newmont-afirmo-
primer-ministro

Así pues, los cuatro reservorios proyectados: 
Superior, Inferior, Perol y Chailhuagón son parte del 
proyecto minero Conga; no son obras de infraestructura 
agrícola como pretenden hacer creer Yanacocha y 
algunos ministros del Gobierno Central.  El Primer 
Ministro Jiménez y el Ministro del Ambiente Pulgar Vidal 
incurrieron no sólo en una flagrante mentira sino incluso 
en la prevaricación al decir que el Proyecto Conga está 

1paralizado y que sólo se están haciendo los reservorios . 
Ni Yanacocha ni la Newmont han admitido que el 
Proyecto Conga esté suspendido o que los reservorios 

2no formen parte de su proyecto .

Capacidades de las Lagunas y de los 
Reservorios Proyectados.

¿Los reservor ios del  Proyecto Conga 
compensarán o, incluso, aumentarán la capacidad 
de embalse de las lagunas que serán destruidas?  
¿Proveerán más agua para las comunidades y 

para las actividades agropecuarias que la que 
actualmente proveen las lagunas?

Minera Yanacocha y los funcionarios del 
Proyecto Conga aseguran que sí, y estos son los 
principales argumentos con los que han logrado 
convencer, con ayuda de la gran prensa, a ciertos 
sectores de la población, sobre todo de Lima, y al 
propio Gobierno Central.  Los mineros y los 
periodistas afines se basan, principalmente, en la 
comparación de las capacidades nominales (no 
reales) de almacenamiento de los cuatro 
reservorios propuestos respecto a las de algunas 
de las lagunas que desaparecerían.

En el Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Conga (en adelante EIA) se presenta el 
siguiente cuadro comparativo:

“Proyecto Conga no se ha reanudado, afirma Ministro del Ambiente”.   “Manuel Pulgar Vidal aclaró que solo se están 
construyendo reservorios de agua para las comunidades aledañas”.  (Leer más en El Comercio.  Lima, sábado 19 de enero del 
2013: http://elcomercio.pe/actualidad/1525188/noticia-proyecto-conga-no-se-ha-reanudado-afirma-ministro-ambiente.

2.  “Newmont negó que se retire del proyecto Conga”: “Conga se encuentra todavía en nuestros planes, pero avanzando de 
forma muy medida. Estamos enfocados en la construcción de reservorios adicionales, en terminar la construcción del 
campamento, la ingeniería y la adquisición final de los equipos principales, mientras trabajamos al mismo tiempo en estrecha 
colaboración con el Gobierno y la comunidad para construir este proyecto de una manera segura, y ambientalmente y 
s o c i a l m e n t e  a c e p t a b l e ” ,  i n d i c ó  O ' B r i e n .   ( E l  C o m e r c i o .   L i m a ,  2 3  d e  a g o s t o  d e l  2 0 1 2 : 
http://elcomercio.pe/actualidad/1459637/noticia-newmont-nego-que-se-retire-proyecto-conga).

Modificaciones en la capacidad de almacenamiento de los cuerpos de agua lénticos como consecuencia del 
proyecto

Laguna original 3Capacidad (m ) Reservorios 3Capacidad (m )
Tipo de 

modificación

Laguna Perol 800 000 Perol 800 000 Transferencia

Laguna Chica
100 000

Superior 7 600 000

Transferencia

Laguna Azul 400 000 Transferencia

Laguna Mala 100 000

Chailhuagón 1 430 000

Transferencia

Laguna 
Chailhuagón 1 200 000

Incremento de 
capacidad

- - Inferior 1 000 000
Embalse de 
escorrentías

Total 2 600 000 - 10 830 000 -

Fuente: Knight Piésold Consultores S.A.  Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga.  Resumen Ejecutivo, 2010,  p. 
48, e Informe Final, p. RE-49.
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Respecto a este cuadro, cabe hacer, en primer lugar, 
dos observaciones: 1) Omite a la Laguna Empedrada, 
que también será destruida por el Tajo Perol; 2) los 
propios autores del EIA señalan que los volúmenes de 
las lagunas Chica y Mala han sido calculados muy 
conservadoramente, o sea que estas lagunas tienen 

3realmente más agua que la que se señala en el cuadro .

Analicemos primero cada una de las lagunas y los 
reservorios por separado.

Laguna El Perol y Reservorio Perol

Esta laguna forma parte de la cabecera de cuenca 
del Río Chirimayo; el reservorio con el que se pretende 
reemplazarla también estará en la misma cuenca, 
aunque más abajo.  Aparentemente no habrá pérdida de 
volumen almacenado en esta cuenca porque se prevé 
transferir toda el agua de la laguna hacia el reservorio 
cuando esté concluido.  Pero esto no es cierto por lo 
siguiente:

1. El Tajo Perol, que tendrá 224 hectáreas, no 
solamente destruirá a la Laguna El Perol (17, 5 Ha) 
sino también a toda la pampa de bofedales  
adyacente (103 Ha), a más de 100 hectáreas 
adicionales de cerros y tierras de ladera y a la Laguna 
Empedrada.  La Pampa de Bofedales Perol es un 
área de inundación permanente, en la que, además 
de la vegetación típica, el suelo está compuesto en 
gran parte por turba saturada de agua y más abajo 
por suelos inorgánicos blandos que también 
contienen humedad; en varios sectores de la pampa 
la profundidad del bofedal llega hasta los 20 metros.  
El Proyecto Conga se propone extraer todo esto 
antes de abrir el tajo, y Knight Piésold estimó (aunque 
no con precisión) que el volumen total de material a 
ser extraído, tanto en la pampa como debajo de la 
laguna, será de 5 millones 750 000 metros cúbicos 

3 4(5,75 Mm ) .  Como es fácil comprender, parte de 

este volumen lo constituye el agua encharcada en 
la superficie y el agua almacenada en la turba y en 
la arcilla.  De modo que es muy posible que toda el 
agua contenida en la Pampa Perol, desde su 
superficie hasta los 20 m. de profundidad, sea, 
incluso, mayor que la existente en la Laguna El 
Perol. ¿Cuál será, pues, el destino de este volumen 
hídrico?  No será transferido al Reservorio Perol 
sino que pasará a ser parte de las aguas de uso 
minero-industrial, porque será utilizado en el 

5procesamiento del mineral .  Así pues, nunca más 
el agua almacenada en los bofedales de la Pampa 
Perol volverá a ser parte de la cuenca del Río 
Chirimayo y pasará a la propiedad privada de la 
mina.  (Y esto, sin tener en cuenta, aquí, la pérdida 
de las funciones ecológicas de los bofedales).

2. El Tajo Perol, además de desaparecer a la laguna 
y a la pampa del mismo nombre, también destruirá 
a la Laguna Empedrada.  En otra sección del EIA 
(Capítulo 3, p. 387) se informa que esta laguna 
tiene 0.51 hectáreas de espejo de agua y 3 m. de 
profundidad.  Tampoco está contemplado 
trasvasar el agua de la Laguna Empedrada al 
Reservorio Perol y, por tanto, también habrá 
pérdida de capacidad de almacenamiento en este 
aspecto.  De acuerdo a lo señalado en el Anexo 
4.14 (p. 18), las aguas de esta laguna también 

6serán utilizadas en el procesamiento del mineral .

3. Adicionalmente a lo señalado, el Reservorio 
Perol tendrá un volumen de almacenamiento 

3muerto de 132 000 m , o sea que su capacidad de 
3operación real será de 668 000 m  (Anexo 6.2, p. 5-

71) .  Por su parte, los expertos extranjeros que 
fueron contratados por la PCM señalan en su 
Dictamen que el Reservorio Perol tendrá un 
volumen muerto de 44 000 m3, entendiéndose por 
esto al volumen del reservorio que será ocupado 

8por sedimentos .

3. La nota 3 del Cuadro 3 dice textualmente: “Es importante mencionar que para esta comparación se ha considerado un 
volumen de 100 000 m3 para las lagunas Mala y Chica, lo cual representa una estimación bastante conservadora”.  (Knight 
Piésold Consulting.  Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental.  Informe Final, febrero 2010, p. RE-49.

4. Knight Piésold and Co.  Informe del Volumen del Bofedal Perol.  (En: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga, Anexo 
4.1, p. RE-3 y pp. 4-1 – 4-5).

5. En el Informe Plan de Manejo de Aguas Superficiales y Sedimentos Proyecto Conga – Etapa 3, elaborado por Golder 
Associates, se dice textualmente: “Toda el agua del Bofedal Perol y de las áreas del Tajo se colectará en los sumideros 
temporales y se bombeará a la Poza de Recuperación del depósito de relaves a través del Tanque de Desaguado de Perol para 
que sea utilizada en el procesamiento del mineral”.  (Anexo 4.2, p. 18).

6. La Laguna Empedrada, que no es mencionada en el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Conga, preparado por Knight Piésold, está, aproximadamente, a unos 720 m al NO de la Laguna El Perol, en línea recta.  Se 
encuentra aproximadamente en las coordenadas N 9 235 500 y E 792 000, como puede verse en la Fig. 1 (“Bofedal Perol: Planta 
e Investigaciones de Campo”) del Anexo 4.1 del Informe Final del referido EIA.

7. Knight Piésold Consulting.  Reservorio de Agua Perol – Informe de Diseño de Factibilidad.  2 de febrero de 2010.  (En el Anexo 
6.2., p. 5-1 del Informe Final del EIA).

4. Para colmo, la Laguna Huashwas, ubicada 
también en la cuenca del Chirimayo y que aporta un 
caudal a este río, se irá secando debido a la gran  
profundidad del Tajo Chailhuagón, que estará a sólo 
300 m. al suroeste de la laguna.  Podría secarse 
relativamente rápido porque las ondas que 
provocarán las potentes voladuras con ANFO para 
abrir dicho tajo y el cráter Perol abrirían fisuras o 
rajaduras en el lecho donde está asentada la laguna 
y por esas grietas escaparía el agua que almacena.  
Muy cerca a ella y en la misma cuenca del Chirimayo 
también estará el  Botadero de Desmonte 
Chailhuagón (169 Ha), que la colmatará de 
sedimentos y contaminará sus aguas.  Por lo tanto, la 
desaparición – lenta o rápida – de la Laguna 
Huashwas, agravará los impactos del Tajo Perol, del 
Botadero de Desmonte Chailhuagón y de las Pilas de 
Mineral sobre la cantidad y calidad de las aguas de la 
cuenca del Chirimayo-Sendamal-La Llanga.

5. Cuando concluya la explotación del Tajo Perol 
(prevista para el año 2032) y éste tenga una 
profundidad de 660 metros, comenzará a llenarse de 
aguas ácidas con alta concentración de metales 
pesados.  Más de 80 años demoraría en llenarse 
este lago, pero después de 50 a 55 años de llenado, 
cuando el agua alcance una altitud de 3 775 msnm, 
ya no se permitirá que el lago siga subiendo de nivel 
para que sus aguas contaminadas no descarguen al 

sistema de aguas subterráneas y para que no se 
contaminen más las aguas superficiales de las 
cuencas del Chirimayo y el Chugurmayo; por ello se 
necesitará bombear el agua contaminada del lago 
Perol (a un ritmo de 72 litros/seg) hacia la Planta de 
Tratamiento de Aguas Acidas, que estará ubicada 

9en la cuenca alta del Río Jadibamba .  Mejor dicho: 
desde el momento en que se abra el cráter Perol se 
convertirá para siempre en un gran sumidero a 
donde irán a parar varias corrientes de aguas 
superficiales de su área de captación, lo que 
implica que se reducirán los caudales en lo que 
quede de las cuencas de los ríos Chirimayo y 
Chugurmayo, además de que se reducirá la 
recarga del agua subterránea en estas cuencas por 
el bombeo.

Se concluye, entonces, que el Reservorio Perol de 
ninguna manera compensará la capacidad de 
almacenamiento de agua de la Pampa de Bofedales 
Perol y de las lagunas El Perol, Empedrada y 
Huashwas.  Por lo tanto, en la cuenca del Río 
Chirimayo, afluente del Sendamal, habrá pérdida 
absoluta del recurso hídrico para los usuarios aguas 
abajo.  A lo que hay que agregar la destrucción directa 
de manantiales para abrir el tajo de 224 hectáreas y el 
secamiento o disminución de caudales de otros debido 
a la extracción por bombeo del agua subterránea.

8. Dictamen Pericial Internacional, p. 103: “Estos volúmenes de embalse son totales.  Hay previsto un volumen muerto en 
3cada reservorio – situado por debajo de la toma inferior – de 44.000 m  en el reservorio Perol, 45.000 m3 en el Superior, 

3 3110,000 m  en Chailhuagón y 35.000 m  en el Inferior, con el objetivo de retener los sedimentos previsibles.  Por lo tanto, el 
volumen útil disponible, para los servicios requeridos de cada uno – en particular, el caudal de mitigación – sería igual al 
máximo menos el muerto”. 

9. Knight Piésold Consulting.  Proyecto Conga.  Estudio de Impacto Ambiental. Informe Final.  Véase el Capítulo 10: Plan de 
Cierre Conceptual, pp. 10-20, 10-34 y 10-35.  Véase además Schlumberger Water Services.  Modelo Geoquímico de la 
Laguna del Tajo Perol. Santiago de Chile, 11 de enero de 2010.  (Anexo 10.3 del EIA)

La Laguna El Perol (entre dos cerros), la Pampa de Bofedales Perol (inundada) y las laderas y cerros aledaños que serán destruidos con el Tajo 
Perol.  El Reservorio Perol de ninguna manera compensará la pérdida de almacenamiento hídrico de toda esta área.  (Foto: Milton Sánchez 
Cubas; 14/03/2007).
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Respecto a este cuadro, cabe hacer, en primer lugar, 
dos observaciones: 1) Omite a la Laguna Empedrada, 
que también será destruida por el Tajo Perol; 2) los 
propios autores del EIA señalan que los volúmenes de 
las lagunas Chica y Mala han sido calculados muy 
conservadoramente, o sea que estas lagunas tienen 

3realmente más agua que la que se señala en el cuadro .

Analicemos primero cada una de las lagunas y los 
reservorios por separado.

Laguna El Perol y Reservorio Perol

Esta laguna forma parte de la cabecera de cuenca 
del Río Chirimayo; el reservorio con el que se pretende 
reemplazarla también estará en la misma cuenca, 
aunque más abajo.  Aparentemente no habrá pérdida de 
volumen almacenado en esta cuenca porque se prevé 
transferir toda el agua de la laguna hacia el reservorio 
cuando esté concluido.  Pero esto no es cierto por lo 
siguiente:

1. El Tajo Perol, que tendrá 224 hectáreas, no 
solamente destruirá a la Laguna El Perol (17, 5 Ha) 
sino también a toda la pampa de bofedales  
adyacente (103 Ha), a más de 100 hectáreas 
adicionales de cerros y tierras de ladera y a la Laguna 
Empedrada.  La Pampa de Bofedales Perol es un 
área de inundación permanente, en la que, además 
de la vegetación típica, el suelo está compuesto en 
gran parte por turba saturada de agua y más abajo 
por suelos inorgánicos blandos que también 
contienen humedad; en varios sectores de la pampa 
la profundidad del bofedal llega hasta los 20 metros.  
El Proyecto Conga se propone extraer todo esto 
antes de abrir el tajo, y Knight Piésold estimó (aunque 
no con precisión) que el volumen total de material a 
ser extraído, tanto en la pampa como debajo de la 
laguna, será de 5 millones 750 000 metros cúbicos 

3 4(5,75 Mm ) .  Como es fácil comprender, parte de 

este volumen lo constituye el agua encharcada en 
la superficie y el agua almacenada en la turba y en 
la arcilla.  De modo que es muy posible que toda el 
agua contenida en la Pampa Perol, desde su 
superficie hasta los 20 m. de profundidad, sea, 
incluso, mayor que la existente en la Laguna El 
Perol. ¿Cuál será, pues, el destino de este volumen 
hídrico?  No será transferido al Reservorio Perol 
sino que pasará a ser parte de las aguas de uso 
minero-industrial, porque será utilizado en el 

5procesamiento del mineral .  Así pues, nunca más 
el agua almacenada en los bofedales de la Pampa 
Perol volverá a ser parte de la cuenca del Río 
Chirimayo y pasará a la propiedad privada de la 
mina.  (Y esto, sin tener en cuenta, aquí, la pérdida 
de las funciones ecológicas de los bofedales).

2. El Tajo Perol, además de desaparecer a la laguna 
y a la pampa del mismo nombre, también destruirá 
a la Laguna Empedrada.  En otra sección del EIA 
(Capítulo 3, p. 387) se informa que esta laguna 
tiene 0.51 hectáreas de espejo de agua y 3 m. de 
profundidad.  Tampoco está contemplado 
trasvasar el agua de la Laguna Empedrada al 
Reservorio Perol y, por tanto, también habrá 
pérdida de capacidad de almacenamiento en este 
aspecto.  De acuerdo a lo señalado en el Anexo 
4.14 (p. 18), las aguas de esta laguna también 

6serán utilizadas en el procesamiento del mineral .

3. Adicionalmente a lo señalado, el Reservorio 
Perol tendrá un volumen de almacenamiento 

3muerto de 132 000 m , o sea que su capacidad de 
3operación real será de 668 000 m  (Anexo 6.2, p. 5-

71) .  Por su parte, los expertos extranjeros que 
fueron contratados por la PCM señalan en su 
Dictamen que el Reservorio Perol tendrá un 
volumen muerto de 44 000 m3, entendiéndose por 
esto al volumen del reservorio que será ocupado 

8por sedimentos .

3. La nota 3 del Cuadro 3 dice textualmente: “Es importante mencionar que para esta comparación se ha considerado un 
volumen de 100 000 m3 para las lagunas Mala y Chica, lo cual representa una estimación bastante conservadora”.  (Knight 
Piésold Consulting.  Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental.  Informe Final, febrero 2010, p. RE-49.

4. Knight Piésold and Co.  Informe del Volumen del Bofedal Perol.  (En: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga, Anexo 
4.1, p. RE-3 y pp. 4-1 – 4-5).

5. En el Informe Plan de Manejo de Aguas Superficiales y Sedimentos Proyecto Conga – Etapa 3, elaborado por Golder 
Associates, se dice textualmente: “Toda el agua del Bofedal Perol y de las áreas del Tajo se colectará en los sumideros 
temporales y se bombeará a la Poza de Recuperación del depósito de relaves a través del Tanque de Desaguado de Perol para 
que sea utilizada en el procesamiento del mineral”.  (Anexo 4.2, p. 18).

6. La Laguna Empedrada, que no es mencionada en el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Conga, preparado por Knight Piésold, está, aproximadamente, a unos 720 m al NO de la Laguna El Perol, en línea recta.  Se 
encuentra aproximadamente en las coordenadas N 9 235 500 y E 792 000, como puede verse en la Fig. 1 (“Bofedal Perol: Planta 
e Investigaciones de Campo”) del Anexo 4.1 del Informe Final del referido EIA.

7. Knight Piésold Consulting.  Reservorio de Agua Perol – Informe de Diseño de Factibilidad.  2 de febrero de 2010.  (En el Anexo 
6.2., p. 5-1 del Informe Final del EIA).

4. Para colmo, la Laguna Huashwas, ubicada 
también en la cuenca del Chirimayo y que aporta un 
caudal a este río, se irá secando debido a la gran  
profundidad del Tajo Chailhuagón, que estará a sólo 
300 m. al suroeste de la laguna.  Podría secarse 
relativamente rápido porque las ondas que 
provocarán las potentes voladuras con ANFO para 
abrir dicho tajo y el cráter Perol abrirían fisuras o 
rajaduras en el lecho donde está asentada la laguna 
y por esas grietas escaparía el agua que almacena.  
Muy cerca a ella y en la misma cuenca del Chirimayo 
también estará el  Botadero de Desmonte 
Chailhuagón (169 Ha), que la colmatará de 
sedimentos y contaminará sus aguas.  Por lo tanto, la 
desaparición – lenta o rápida – de la Laguna 
Huashwas, agravará los impactos del Tajo Perol, del 
Botadero de Desmonte Chailhuagón y de las Pilas de 
Mineral sobre la cantidad y calidad de las aguas de la 
cuenca del Chirimayo-Sendamal-La Llanga.

5. Cuando concluya la explotación del Tajo Perol 
(prevista para el año 2032) y éste tenga una 
profundidad de 660 metros, comenzará a llenarse de 
aguas ácidas con alta concentración de metales 
pesados.  Más de 80 años demoraría en llenarse 
este lago, pero después de 50 a 55 años de llenado, 
cuando el agua alcance una altitud de 3 775 msnm, 
ya no se permitirá que el lago siga subiendo de nivel 
para que sus aguas contaminadas no descarguen al 

sistema de aguas subterráneas y para que no se 
contaminen más las aguas superficiales de las 
cuencas del Chirimayo y el Chugurmayo; por ello se 
necesitará bombear el agua contaminada del lago 
Perol (a un ritmo de 72 litros/seg) hacia la Planta de 
Tratamiento de Aguas Acidas, que estará ubicada 

9en la cuenca alta del Río Jadibamba .  Mejor dicho: 
desde el momento en que se abra el cráter Perol se 
convertirá para siempre en un gran sumidero a 
donde irán a parar varias corrientes de aguas 
superficiales de su área de captación, lo que 
implica que se reducirán los caudales en lo que 
quede de las cuencas de los ríos Chirimayo y 
Chugurmayo, además de que se reducirá la 
recarga del agua subterránea en estas cuencas por 
el bombeo.

Se concluye, entonces, que el Reservorio Perol de 
ninguna manera compensará la capacidad de 
almacenamiento de agua de la Pampa de Bofedales 
Perol y de las lagunas El Perol, Empedrada y 
Huashwas.  Por lo tanto, en la cuenca del Río 
Chirimayo, afluente del Sendamal, habrá pérdida 
absoluta del recurso hídrico para los usuarios aguas 
abajo.  A lo que hay que agregar la destrucción directa 
de manantiales para abrir el tajo de 224 hectáreas y el 
secamiento o disminución de caudales de otros debido 
a la extracción por bombeo del agua subterránea.

8. Dictamen Pericial Internacional, p. 103: “Estos volúmenes de embalse son totales.  Hay previsto un volumen muerto en 
3cada reservorio – situado por debajo de la toma inferior – de 44.000 m  en el reservorio Perol, 45.000 m3 en el Superior, 

3 3110,000 m  en Chailhuagón y 35.000 m  en el Inferior, con el objetivo de retener los sedimentos previsibles.  Por lo tanto, el 
volumen útil disponible, para los servicios requeridos de cada uno – en particular, el caudal de mitigación – sería igual al 
máximo menos el muerto”. 

9. Knight Piésold Consulting.  Proyecto Conga.  Estudio de Impacto Ambiental. Informe Final.  Véase el Capítulo 10: Plan de 
Cierre Conceptual, pp. 10-20, 10-34 y 10-35.  Véase además Schlumberger Water Services.  Modelo Geoquímico de la 
Laguna del Tajo Perol. Santiago de Chile, 11 de enero de 2010.  (Anexo 10.3 del EIA)

La Laguna El Perol (entre dos cerros), la Pampa de Bofedales Perol (inundada) y las laderas y cerros aledaños que serán destruidos con el Tajo 
Perol.  El Reservorio Perol de ninguna manera compensará la pérdida de almacenamiento hídrico de toda esta área.  (Foto: Milton Sánchez 
Cubas; 14/03/2007).
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Lagunas Azul y Chica y Reservorio Superior

Estas lagunas se encuentran en la cuenca del Alto 
Jadibamba y las aguas que fluyen de ellas, además de 
varios manantiales y riachuelos existentes, alimentan al 
Río Jadibamba.  El Reservorio Superior será construido 
en la misma cuenca, más arriba de las mencionadas 
lagunas.

Como puede verse en la tabla oficial del EIA insertada 
más arriba (“Cuadro 3”), las aguas de la Laguna Azul 

3 3(400,000 m ) y de la Laguna Chica (100,000 m ) serán 
trasvasadas al Reservorio Superior, que tendrá una 

3capacidad nominal de 7'600,000 m .  No será suficiente, 
entonces, toda el agua contenida en estas dos lagunas 
para llenar este enorme reservorio.  Sin embargo, 
podría pensarse que, una vez lleno, la capacidad de 
almacenamiento en la cuenca del Jadibamba se habrá 
multiplicado por 15 y que habrá mucha más agua 
disponible para las comunidades y actividades 
agropecuarias cuenca abajo.  Esto de ninguna manera 
será así, principalmente por las siguientes razones:

1. Porque el Reservorio Superior será de uso 
exclusivamente minero.  Entonces, nunca más las 
aguas de las lagunas Azul y Chica servirán para las 
familias ribereñas y para los usos agropecuarios de 
las poblaciones de la cuenca del Río Jadibamba; 
pasarán a ser parte de la propiedad privada de la 
mina, para uso exclusivo de la mina y manejadas por 
la mina.  Ello constituirá un robo descarado y una 
violación flagrante de la Ley de Aguas y de los 
derechos ancestrales de los pueblos de los caseríos 
del distrito de Huasmín y de toda la cuenca del 
Jadibamba; una usurpación amparada por el Estado.

2. Como el aporte de las lagunas Azul y Chica será 
insuficiente para llenar el Reservorio Superior 

3(harían falta 7 100 000 m  adicionales), Minas Conga 
prevé la captación de los caudales de los riachuelos y 
demás escorrentías de la parte más alta de la cuenca 
del Río Alto Jadibamba; para ello construirá un dique 
o presa de 56 m de altura que cerrará esa subcuenca 

y formará un embalse llamado Reservorio 
10Superior .  Esto quiere decir que las aguas que 

actualmente discurren libremente y aportan al 
caudal del Río Jadibamba y a los canales de riego 
también pasarán a ser de propiedad privada de la 
mina, violando los derechos ancestrales de los 
pueblos y la Ley de Aguas.  Además, como las 
lluvias y los caudales de esos riachuelos y 
escorrentías no asegurarían un llenado más o 
menos rápido del Reservorio Superior, no se puede 
descartar que Minera Yanacocha y su Proyecto 
Conga pretendan bombear agua subterránea, o 
succionar o trasvasar otras lagunas, como la 
Mishacocha o la Mamacocha, por ejemplo.

3. Porque la mina necesitará ingentes cantidades 
de agua fresca para procesar diariamente 92,000 
toneladas de rocas que contienen el mineral, tanto 
para moler esas rocas como para obtener el 
concentrado de cobre con oro y plata  y el espesado 
de relaves.  ¿Cuál será el consumo diario de agua 
que hará la Planta Procesadora?  En el EIA esto no 
se informa con claridad y precisión.  Con fines 
comparativos, una fuente consultada señala que el 
consumo promedio de agua en las plantas 
concentradoras de las minas de Chile fluctúa entre 
0.4 y 0.7 metros cúbicos por tonelada procesada; la 
misma fuente presenta un cuadro en el que se 
aprecia que el consumo de agua promedio en 13 

3mineras cupríferas de Chile fue de 0.48 m /T, o sea 
casi medio metro cúbico de agua por cada tonelada 

11de mineral procesado .  Minas Conga no será una 
mina de oro sino una mina principalmente de cobre, 
y aplicará el proceso clásico o convencional de 
flotación, como lo hacen las mineras cupríferas de 
Chile y otras.  Si Minas Conga hiciera un consumo 
industrial de agua a la tasa señalada, entonces 

3llegaría a usar 0.48 X 92,000 = 44,160 m  diarios de 
agua fresca para obtener el concentrado de cobre y 
los relaves espesados.  Claro que no toda el agua 
que utilizará la planta saldrá del Reservorio

10. Textualmente se dice: “El Reservorio Superior recibirá las escorrentías de las áreas aledañas que se encuentren aguas 
arriba del depósito de relaves, dentro de la cuenca del río Alto Jadibamba, con excepción de la subcuenca de la Planta de 
Proceso”.  (Knight Piésold.  Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental.  Informe Final, p. 4-72).

11. Business News Americas.  Agua y minería: una industria sedienta.  Buenos Aires-Santiago-Sao Paulo, mayo 2007, p. 7.

12. En el Informe Final del EIA de Conga encontramos estas citas textuales:
 “El agua potable y el agua fresca necesaria para los procesos provendrán del reservorio superior”.  (Knight Piésold.  Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto Conga. Informe Final, febrero 2010, p. 4-78).

“… De acuerdo con el balance de aguas del proyecto (Anexo 4.14), se estima un uso de agua fresca variable entre la temporada 
seca y húmeda y a lo largo de la vida de la mina.  De esta forma se estima aproximadamente un uso de agua fresca de entre 906 

3 3 3 3660 m y 936 360 m en la temporada seca de un año promedio, y 1 120 230 m  y 1 303 560 m  en la temporada húmeda de un año 
promedio.  Estos volúmenes se deben a que gran parte del agua empleada en el proceso es recuperada”.  (Ibid., p. 4-78). 

Superior, pues la mina también empleará parte del 
agua sobrenadante de la cancha de relaves.  
Entonces, ¿cuál será el volumen diario de agua 
fresca que aportará el Reservorio Superior a la 
Planta de Proceso?  No se sabe con exactitud, pero 
según cifras publicadas en una sección del Informe 
Final del EIA se puede deducir que dicha planta 

3 3necesitará en promedio entre 5 553 m  y 6 137 m  
diarios de agua fresca que los obtendrá del 

12mencionado reservorio ; sin embargo Golder 
Associates había calculado que el Reservorio 

3 13Superior aportará 7,216.4 m  diarios a la planta .  Y 
¿cuál será el volumen diario de aguas de 
recuperación que llegará a la planta desde la cancha 
de relaves?  En base a un Informe de Golder 

14Associates  se puede estimar que será de 43,918 
m3/d.  Así pues, la Planta de Proceso consumirá 

3alrededor de 50 000 m  diarios de agua (fresca + 
recuperada), cifra que está dentro de los márgenes 
de uso de agua por parte de las minas de cobre de 
Chile.

4. Porque está previsto en el EIA del Proyecto Conga 
que el Reservorio Superior sirva también para otros 
usos industriales, como la preparación de reactivos y 
para el sistema de agua de sello para bombas de 
pulpa; y, además, para el abastecimiento de agua 
potable de todo el personal de la mina.  Por otra 
parte, Minas Conga también consumirá muchísima 
agua para regar las vías con el fin de reducir el polvo 
que levantarán sus vehículos de gran tonelaje; para 
esta actividad Golder Associates calculó un consumo 

3de 2,208 m  diarios, que provendrán de la piscina de 
aguas sobrenadantes contaminadas de la cancha de 

15relaves .  Por tanto, este volumen se tiene que 
3sumar a los 43,918 m  diarios de aguas recuperadas 

sobrenadantes que empleará la Planta de Proceso y 
3a los 7,216.4 m  diarios de agua fresca que aportará 

el Reservorio Superior, y el resultado indica que 
Minas Conga hará un consumo diario total de 

3 53,342.4 m de agua.

En conclusión, el Reservorio Superior de ninguna 

manera compensará y ni siquiera mitigará la 
desaparición de las lagunas Azul y Chica; por el 
contrario, constituirá una sustracción del recurso 
hídrico contenido en estas lagunas y de todas las 
corrientes de agua de la parte alta de la cuenca del Alto 
Jadibamba, de las que se apropiará la mina para sus 
múltiples usos.  Por lo tanto, habrá pérdida de agua 
para todos los usuarios no mineros de la cuenca del 
Jadibamba–La Llanga y disminución del caudal 
ecológico a lo largo de toda esta cuenca.

Reservorio Inferior

Este reservorio estará también localizado en la cuenca 
del Jadibamba, antes de la confluencia del Río 
Jadibamba con la quebrada Lluspioc.  Aparentemente, 
éste sí aumentará considerablemente (en 1 000 000 

3m ) la capacidad de almacenamiento en la cuenca del 
Alto Jadibamba.  Pero analicemos por qué será 
necesaria su construcción y qué finalidad cumplirá el 
reservorio.

Como ya se señaló en el punto anterior, Minas Conga 
generará enormes volúmenes de relaves porque cada 
día procesará 92 000 toneladas de mineral.  Golder 
Associates calculó que la producción diaria de relaves 
será de 96 059 toneladas, equivalentes a un volumen 

3 16de 60 037 m  diarios .  Estos serán conducidos por 
dos grandes tuberías principales hacia una extensa 
área de pastos naturales ubicada en la circunscripción 
de los caseríos Quengorío Alto y Piedra Redonda 
Amaro, y para que no caigan como avalanchas por los 
cauces de los ríos Toromacho-Quengorío-Llaucano y 
Grande-Jadibamba-La Llanga, el Proyecto Conga 
construirá dos enormes diques o presas: la primera 
obstaculizará el cauce del Toromacho antes de su 
unión con el Río Mamacocha, y la segunda cortará el 
cauce del Río Grande (del Norte).  Así se formará una 
gigantesca cancha o Depósito de Relaves que al final 
de la vida útil de la mina ocupará 700 hectáreas y 
contendrá 504 millones de toneladas, equivalentes a 
un volumen total de 304 millones de metros cúbicos de 

3estos venenos (304 Mm  de relaves). 

13. Véase en el Anexo 4.6 del EIA: Golder Associates.  Informe Diseño del Depósito de Relaves Conga Etapa 3, Perú, diciembre 
2009, Tabla 1: “Datos Operacionales y Flujos de Agua Mensuales Asociados” (agua fresca de reemplazo necesaria en la planta).

14. Según la tabla de aportes y pérdidas en la poza de agua del depósito de relaves, las aguas de recuperación destinadas 
3 3 3a la Planta de Proceso serán: en el año 2015: 17.11 Mm , en el 2022: 14, 20 Mm , en el 2028: 16.78 Mm .  Promediando 

3estos tres años y dividiendo el promedio entre 365 días se tiene un volumen de 43,917.8 m  diarios. Pero en base a la Tabla 
35 de esta misma fuente se deduce que en el año 2 se destinarán desde la piscina del Depósito de Relaves 51 663,5 m /d a 

3la Planta de Proceso y en el año 7 irán 44 814,2 m  de agua diarios.  (Anexo 4.6: Golder Associates.  Informe Diseño del 
Depósito de Relaves Conga Etapa 3, Perú, diciembre 2009, p. 25 y Tabla 5: “Resumen de Afluentes de Agua y Pérdidas 
hacia la Poza de Relaves (Años 2 y 7)”. 

15. Anexo  4.6, Tabla 5: “Resumen de Afluentes de Agua y Pérdidas hacia la Poza de Relaves (Años 2 y 7)”.
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Lagunas Azul y Chica y Reservorio Superior

Estas lagunas se encuentran en la cuenca del Alto 
Jadibamba y las aguas que fluyen de ellas, además de 
varios manantiales y riachuelos existentes, alimentan al 
Río Jadibamba.  El Reservorio Superior será construido 
en la misma cuenca, más arriba de las mencionadas 
lagunas.

Como puede verse en la tabla oficial del EIA insertada 
más arriba (“Cuadro 3”), las aguas de la Laguna Azul 

3 3(400,000 m ) y de la Laguna Chica (100,000 m ) serán 
trasvasadas al Reservorio Superior, que tendrá una 

3capacidad nominal de 7'600,000 m .  No será suficiente, 
entonces, toda el agua contenida en estas dos lagunas 
para llenar este enorme reservorio.  Sin embargo, 
podría pensarse que, una vez lleno, la capacidad de 
almacenamiento en la cuenca del Jadibamba se habrá 
multiplicado por 15 y que habrá mucha más agua 
disponible para las comunidades y actividades 
agropecuarias cuenca abajo.  Esto de ninguna manera 
será así, principalmente por las siguientes razones:

1. Porque el Reservorio Superior será de uso 
exclusivamente minero.  Entonces, nunca más las 
aguas de las lagunas Azul y Chica servirán para las 
familias ribereñas y para los usos agropecuarios de 
las poblaciones de la cuenca del Río Jadibamba; 
pasarán a ser parte de la propiedad privada de la 
mina, para uso exclusivo de la mina y manejadas por 
la mina.  Ello constituirá un robo descarado y una 
violación flagrante de la Ley de Aguas y de los 
derechos ancestrales de los pueblos de los caseríos 
del distrito de Huasmín y de toda la cuenca del 
Jadibamba; una usurpación amparada por el Estado.

2. Como el aporte de las lagunas Azul y Chica será 
insuficiente para llenar el Reservorio Superior 

3(harían falta 7 100 000 m  adicionales), Minas Conga 
prevé la captación de los caudales de los riachuelos y 
demás escorrentías de la parte más alta de la cuenca 
del Río Alto Jadibamba; para ello construirá un dique 
o presa de 56 m de altura que cerrará esa subcuenca 

y formará un embalse llamado Reservorio 
10Superior .  Esto quiere decir que las aguas que 

actualmente discurren libremente y aportan al 
caudal del Río Jadibamba y a los canales de riego 
también pasarán a ser de propiedad privada de la 
mina, violando los derechos ancestrales de los 
pueblos y la Ley de Aguas.  Además, como las 
lluvias y los caudales de esos riachuelos y 
escorrentías no asegurarían un llenado más o 
menos rápido del Reservorio Superior, no se puede 
descartar que Minera Yanacocha y su Proyecto 
Conga pretendan bombear agua subterránea, o 
succionar o trasvasar otras lagunas, como la 
Mishacocha o la Mamacocha, por ejemplo.

3. Porque la mina necesitará ingentes cantidades 
de agua fresca para procesar diariamente 92,000 
toneladas de rocas que contienen el mineral, tanto 
para moler esas rocas como para obtener el 
concentrado de cobre con oro y plata  y el espesado 
de relaves.  ¿Cuál será el consumo diario de agua 
que hará la Planta Procesadora?  En el EIA esto no 
se informa con claridad y precisión.  Con fines 
comparativos, una fuente consultada señala que el 
consumo promedio de agua en las plantas 
concentradoras de las minas de Chile fluctúa entre 
0.4 y 0.7 metros cúbicos por tonelada procesada; la 
misma fuente presenta un cuadro en el que se 
aprecia que el consumo de agua promedio en 13 

3mineras cupríferas de Chile fue de 0.48 m /T, o sea 
casi medio metro cúbico de agua por cada tonelada 

11de mineral procesado .  Minas Conga no será una 
mina de oro sino una mina principalmente de cobre, 
y aplicará el proceso clásico o convencional de 
flotación, como lo hacen las mineras cupríferas de 
Chile y otras.  Si Minas Conga hiciera un consumo 
industrial de agua a la tasa señalada, entonces 

3llegaría a usar 0.48 X 92,000 = 44,160 m  diarios de 
agua fresca para obtener el concentrado de cobre y 
los relaves espesados.  Claro que no toda el agua 
que utilizará la planta saldrá del Reservorio

10. Textualmente se dice: “El Reservorio Superior recibirá las escorrentías de las áreas aledañas que se encuentren aguas 
arriba del depósito de relaves, dentro de la cuenca del río Alto Jadibamba, con excepción de la subcuenca de la Planta de 
Proceso”.  (Knight Piésold.  Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental.  Informe Final, p. 4-72).

11. Business News Americas.  Agua y minería: una industria sedienta.  Buenos Aires-Santiago-Sao Paulo, mayo 2007, p. 7.

12. En el Informe Final del EIA de Conga encontramos estas citas textuales:
 “El agua potable y el agua fresca necesaria para los procesos provendrán del reservorio superior”.  (Knight Piésold.  Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto Conga. Informe Final, febrero 2010, p. 4-78).

“… De acuerdo con el balance de aguas del proyecto (Anexo 4.14), se estima un uso de agua fresca variable entre la temporada 
seca y húmeda y a lo largo de la vida de la mina.  De esta forma se estima aproximadamente un uso de agua fresca de entre 906 

3 3 3 3660 m y 936 360 m en la temporada seca de un año promedio, y 1 120 230 m  y 1 303 560 m  en la temporada húmeda de un año 
promedio.  Estos volúmenes se deben a que gran parte del agua empleada en el proceso es recuperada”.  (Ibid., p. 4-78). 

Superior, pues la mina también empleará parte del 
agua sobrenadante de la cancha de relaves.  
Entonces, ¿cuál será el volumen diario de agua 
fresca que aportará el Reservorio Superior a la 
Planta de Proceso?  No se sabe con exactitud, pero 
según cifras publicadas en una sección del Informe 
Final del EIA se puede deducir que dicha planta 

3 3necesitará en promedio entre 5 553 m  y 6 137 m  
diarios de agua fresca que los obtendrá del 

12mencionado reservorio ; sin embargo Golder 
Associates había calculado que el Reservorio 

3 13Superior aportará 7,216.4 m  diarios a la planta .  Y 
¿cuál será el volumen diario de aguas de 
recuperación que llegará a la planta desde la cancha 
de relaves?  En base a un Informe de Golder 

14Associates  se puede estimar que será de 43,918 
m3/d.  Así pues, la Planta de Proceso consumirá 

3alrededor de 50 000 m  diarios de agua (fresca + 
recuperada), cifra que está dentro de los márgenes 
de uso de agua por parte de las minas de cobre de 
Chile.

4. Porque está previsto en el EIA del Proyecto Conga 
que el Reservorio Superior sirva también para otros 
usos industriales, como la preparación de reactivos y 
para el sistema de agua de sello para bombas de 
pulpa; y, además, para el abastecimiento de agua 
potable de todo el personal de la mina.  Por otra 
parte, Minas Conga también consumirá muchísima 
agua para regar las vías con el fin de reducir el polvo 
que levantarán sus vehículos de gran tonelaje; para 
esta actividad Golder Associates calculó un consumo 

3de 2,208 m  diarios, que provendrán de la piscina de 
aguas sobrenadantes contaminadas de la cancha de 

15relaves .  Por tanto, este volumen se tiene que 
3sumar a los 43,918 m  diarios de aguas recuperadas 

sobrenadantes que empleará la Planta de Proceso y 
3a los 7,216.4 m  diarios de agua fresca que aportará 

el Reservorio Superior, y el resultado indica que 
Minas Conga hará un consumo diario total de 

3 53,342.4 m de agua.

En conclusión, el Reservorio Superior de ninguna 

manera compensará y ni siquiera mitigará la 
desaparición de las lagunas Azul y Chica; por el 
contrario, constituirá una sustracción del recurso 
hídrico contenido en estas lagunas y de todas las 
corrientes de agua de la parte alta de la cuenca del Alto 
Jadibamba, de las que se apropiará la mina para sus 
múltiples usos.  Por lo tanto, habrá pérdida de agua 
para todos los usuarios no mineros de la cuenca del 
Jadibamba–La Llanga y disminución del caudal 
ecológico a lo largo de toda esta cuenca.

Reservorio Inferior

Este reservorio estará también localizado en la cuenca 
del Jadibamba, antes de la confluencia del Río 
Jadibamba con la quebrada Lluspioc.  Aparentemente, 
éste sí aumentará considerablemente (en 1 000 000 

3m ) la capacidad de almacenamiento en la cuenca del 
Alto Jadibamba.  Pero analicemos por qué será 
necesaria su construcción y qué finalidad cumplirá el 
reservorio.

Como ya se señaló en el punto anterior, Minas Conga 
generará enormes volúmenes de relaves porque cada 
día procesará 92 000 toneladas de mineral.  Golder 
Associates calculó que la producción diaria de relaves 
será de 96 059 toneladas, equivalentes a un volumen 

3 16de 60 037 m  diarios .  Estos serán conducidos por 
dos grandes tuberías principales hacia una extensa 
área de pastos naturales ubicada en la circunscripción 
de los caseríos Quengorío Alto y Piedra Redonda 
Amaro, y para que no caigan como avalanchas por los 
cauces de los ríos Toromacho-Quengorío-Llaucano y 
Grande-Jadibamba-La Llanga, el Proyecto Conga 
construirá dos enormes diques o presas: la primera 
obstaculizará el cauce del Toromacho antes de su 
unión con el Río Mamacocha, y la segunda cortará el 
cauce del Río Grande (del Norte).  Así se formará una 
gigantesca cancha o Depósito de Relaves que al final 
de la vida útil de la mina ocupará 700 hectáreas y 
contendrá 504 millones de toneladas, equivalentes a 
un volumen total de 304 millones de metros cúbicos de 

3estos venenos (304 Mm  de relaves). 

13. Véase en el Anexo 4.6 del EIA: Golder Associates.  Informe Diseño del Depósito de Relaves Conga Etapa 3, Perú, diciembre 
2009, Tabla 1: “Datos Operacionales y Flujos de Agua Mensuales Asociados” (agua fresca de reemplazo necesaria en la planta).

14. Según la tabla de aportes y pérdidas en la poza de agua del depósito de relaves, las aguas de recuperación destinadas 
3 3 3a la Planta de Proceso serán: en el año 2015: 17.11 Mm , en el 2022: 14, 20 Mm , en el 2028: 16.78 Mm .  Promediando 

3estos tres años y dividiendo el promedio entre 365 días se tiene un volumen de 43,917.8 m  diarios. Pero en base a la Tabla 
35 de esta misma fuente se deduce que en el año 2 se destinarán desde la piscina del Depósito de Relaves 51 663,5 m /d a 

3la Planta de Proceso y en el año 7 irán 44 814,2 m  de agua diarios.  (Anexo 4.6: Golder Associates.  Informe Diseño del 
Depósito de Relaves Conga Etapa 3, Perú, diciembre 2009, p. 25 y Tabla 5: “Resumen de Afluentes de Agua y Pérdidas 
hacia la Poza de Relaves (Años 2 y 7)”. 

15. Anexo  4.6, Tabla 5: “Resumen de Afluentes de Agua y Pérdidas hacia la Poza de Relaves (Años 2 y 7)”.
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jamás podrán compensarlos ni, mucho menos, 
revertirlos.  Por lo tanto, con el Reservorio Inferior no 
habrá más capacidad de almacenamiento en esta 
cuenca y el agua que vierta significará un gran riesgo 
para los usuarios aguas abajo y para la vida silvestre.

Lagunas Mala y Challuagón y Reservorio 
22Chailhuagón

Estas lagunas forman parte de la cabecera de cuenca 
del Río Challuagón y, por ende, del Río Chonta.  El 
Reservorio Chailhuagón está ubicado en la misma 
cabecera y fue diseñado, en realidad, para ampliar o 
extender la Laguna Challuagón, aumentando el espejo 
de agua de ésta; por eso se ha construido a su costado 
(en su extremo Sur).  Ahora que este sistema ya está 
concluido, Yanacocha y Minas Conga ya no lo llaman 
laguna sino “reservorio”; esto, desde luego es adrede, 
con un doble propósito: por una parte, porque laguna 
implica libre acceso y uso comunal, mientras que 
reservorio implica propiedad privada, y, por otra parte, 
con esto la mina quiere borrar de la memoria colectiva 
que la laguna Challuagón ha existido y pretende hacer 
creer que el Proyecto Conga es el que ha creado el 
actual sistema de laguna embalsada.

¿En qué volumen ha aumentado su capacidad la 
Laguna Challuagón con el “reservorio” construido en su 
ex t r emo  Su r?   A l  r espec to  hay  p ro fundas 
contradicciones entre diversas secciones del EIA.  

3Según el Cuadro 3 aumentaría en 230,000 m , pues la 
3laguna natural tenía 1'200,000 m  de agua y la laguna-

3reservorio (o laguna ampliada) tendría 1'430,000 m .  
Esto mismo es lo que se afirma en otras secciones del 
Informe Final del EIA, que dicen textualmente: “La suma 
de las capacidades de almacenamiento de las lagunas 

3originales Mala y Chailhuagón (1 300 000 m ) es inferior 
3a la que tendrá el reservorio Chailhuagón (1 430 000 m ), 

por lo que se considera que la compensación es 
23adecuada” .  Aun más clara es esta otra cita textual del 

mismo Informe Final: “Reservorio Chailhuagón: Esta 
obra significará que la capacidad de la laguna se 

3incremente de aproximadamente 1,2 Mm  que posee en 
3la actualidad a 1,4 Mm . El agua de este depósito no será 

utilizada para el proceso minero, sino que será utilizada 

exclusivamente para mitigar los impactos potenciales 
en los flujos base de la cuenca y para apoyar el 

24desarrollo social” .  Así también lo entendieron los 
expertos extranjeros contratados por la PCM en su 

25Dictamen .  Pero en otras páginas del Informe Final, 
así como en el Anexo 6.3 se da a entender que la 

3laguna-reservorio llegaría a tener 2 600 000 m , como 
si el incremento en la capacidad nominal hubiera sido 

3 26de 1 400 000 m  (1 200 000 + 1 400 000) .  Esto último 
no se corresponde con ninguno de los planos en los 
que aparecen la laguna y el reservorio, pues en ellos 
se ve que el espejo de agua del reservorio es menor 
que el de la laguna natural u original; así pues, 
debemos asumir que la laguna-reservorio o laguna 

3embalsada actual sólo tiene 1 430 000 m  de 
capacidad nominal de almacenamiento.

Al margen de estas inconsistencias, ¿qué implicancias 
tiene el hecho de que las lagunas Mala y Challuagón 
dejen de ser dos cuerpos de agua naturales y pasen a 
convertirse en un “reservorio”?  Pues, las siguientes: 
las lagunas eran de propiedad comunal y de acceso 
libre para toda clase de personas, mientras que al 
llamado “reservorio” Chailhuagón la mina lo considera 
de su propiedad, es manejado por la mina y el acceso a 
él está limitado a personas vinculadas a Minera 
Yanacocha y al Proyecto Conga; por eso no es casual 
que Yanacocha en sus infografías y propaganda 
engañosa ni siquiera mencione la existencia de la 
Laguna Challuagón y en cambio sí hable del 
Reservorio Chailhuagón.

3A la capacidad nominal de 1 430 000 m  de la Laguna-
Reservorio Chailhuagón habría que restarle al menos 

3110 000 m  de volumen muerto que será ocupado por 
los sedimentos (arena, barro, etc.) que arrastren las 
aguas de escorrentía; esto quiere decir que su 

3capacidad real será de 1 320 000 m  en el mejor de los 
27casos . Adviértase que los sedimentos llegarán a 

ocupar un volumen mayor al del agua almacenada en 
3la laguna Mala (100 000 m ), lo que quiere decir que al 

final de cuentas el trasvase será en vano e, incluso, 
que podría haber pérdida de almacenamiento hídrico 
en la cuenca del Challuagón.

21. Véanse las Tablas 9, 10 y 11 del Anexo 4.14: Golder Associates.  Informe Balance de Agua de Toda el Area Proyecto 
Conga, Etapa 3.  Lima, enero 2010.

22. El nombre Chailhuagón que se emplea en el EIA y en los documentos oficiales de Yanacocha es incorrecto.  El nombre 
verdadero de la laguna y del río que nace de ella es Challuagón.  Evidentemente, los técnicos de Knight Piésold y los 
mineros escucharon mal la pronunciación.  Pero en este trabajo se emplea la denominación Challuagón cuando se habla de 
la laguna y el río, y la denominación Chailhuagón cuando se habla del reservorio, del tajo y del botadero, pues éstos son los 
nombres oficiales que le ha dado el proyecto a esos componentes.

23. Knight Piésold Consulting. Proyecto Conga.  Estudio de Impacto Ambiental.  Informe Final.  Resumen Ejecutivo, p. RE-
49, y Capítulo 6, p. 6-21.

24. Ibid., p. RE-51.

Para que este lago de relaves no rebose ni colapse, las 
dos presas o diques (Principal y Toromacho) serán muy 
altos (26 m y 19 m) y profundos (50 m y 29 m), 

17respectivamente . Entonces, nunca más las aguas 
superficiales de la cuenca alta del Jadibamba y el 
Toromacho discurrirán libremente por los cauces de los 
ríos Jadibamba y Quengorío.  Además, los profundos 
diques también interrumpirán los flujos de las aguas 
subterráneas, cortándolos totalmente,  lo que 
ocasionará que los manantiales ubicados más abajo se 
sequen o disminuyan sus caudales, como ya se explicó 

18en el estudio anterior a éste .

Junto a la gigantesca cancha (al Oeste), quedará el 
enorme Botadero de Desmonte Perol, que contendrá 
480 millones de toneladas de rocas y mineral de baja ley 
y ocupará 289 hectáreas al final de la vida útil de la mina 
(y no sólo el área que actualmente ocupan las lagunas 
Azul y Chica, como creen muchos).  El agua de lluvia y 
de las escorrentías en esta subcuenca, al entrar en 
contacto con estas rocas mineralizadas, generará 
aguas ácidas que saldrán como riachuelos por debajo 
del botadero.

Todas las corrientes de agua fresca que ingresen al 
Depósito de Relaves, al entrar en contacto con éstos, se 
contaminarán.  En este lago también se vaciarán las 
aguas ácidas bombeadas desde el Tajo Perol.  Sobre los 
relaves espesados se formará una piscina en la que se 
irán acumulando aguas de exceso (sobrenadantes) 
ácidas, altamente tóxicas y con metales pesados.  
Estas, y las aguas ácidas con metales pesados que 
salgan del sector del Botadero Perol, tendrán que ser 
captadas y tratadas en una Planta de Tratamiento de 
Aguas Acidas (PTAA), con capacidad nominal de 850 

3m /h.  Luego pasarán al Reservorio Inferior (de 
1'000,000 m3 de capacidad) para que, desde aquí, se 
viertan al cauce del Río Jadibamba con el fin de 
reponerle, supuestamente, su “caudal de base”.

¿Cuál será la calidad de estas aguas vertidas?  No 
serán aptas para consumo humano sino para el regadío 
porque serán aguas de Clase 3 (obviamente, en el mejor 
de los casos, si es que la PTAA llega a funcionar al ritmo 
esperado y no colapsa).  Pero Robert Moran ya había 

observado que se requerirían tratar alrededor de 1,400 
3m /h, lo cual excedería ampliamente la capacidad 

19nominal de la PTAA .  Se debe hacer la salvedad, sin 
20embargo, que el Proyecto Conga, en un documento  

que no aparece suscrito por ningún profesional o 
técnico, dio respuesta a esta observación de Moran 
diciendo que el cálculo de bombeo hecho por él es 
erróneo y afirmando que: “La planta de tratamiento de 
agua ha sido diseñada para garantizar que la descarga 
desde el reservorio inferior cumpla con todos los 
estándares aplicables en las temporadas húmedas y 
secas”, pero admitiendo a la vez que dichos 
estándares son los de agua de categoría 3, no apta 
para consumo humano.  Así pues, estará en peligro la 
vida y la salud de las personas y animales que llegaran 
a tomar las aguas del Río Jadibamba; inclusive, será 
un riesgo bañarse en las hermosas Cataratas del 
Chorro Cornelio, si es que éstas aún llegaran a existir.

Por todo lo dicho se puede comprender que los 
impactos en la cuenca alta del Jadibamba serán 
catastróficos, debido principalmente a la gigantesca 
cancha o lago de relaves de 700 Ha, al botadero de 
rocas de 289 Ha, a las aguas ácidas que se 
bombearán desde el Tajo Perol y a la inmensa cantidad 
de agua que utilizará la Planta de Proceso.  Los dos 
primeros componentes producirán una contaminación 
terrible y permanente porque los relaves y las rocas 
mineralizadas permanecerán allí para siempre, y la 
contaminación se agravará con las aguas ácidas del 
tajo, que tendrán que ser bombeadas a la cancha por 

21lo menos hasta el año 2100 .  Además, la cancha de 
relaves destruirá la capacidad de almacenamiento de 
agua y de regulación hídrica de las 700 Ha de 
pajonales, bofedales y suelos, porque éstos quedarán 
sepultados para siempre bajo el enorme depósito, 
cuyos altos y profundos diques impedirán el libre flujo 
de las aguas superficiales y subterráneas.  Implicará 
una gran pérdida de volumen de almacenamiento 
natural de agua y grave deterioro de su calidad.

Así pues, la Planta de Tratamiento de Aguas Acidas y 
el Reservorio Inferior sólo servirán para mitigar en 
parte los gravísimos impactos en la calidad y cantidad 
del agua de la cuenca Jadibamba–La Llanga, pero 

16. Véase en el Anexo 4.6: Golder Associates.  Informe Diseño del Depósito de Relaves Conga Etapa 3, Perú, diciembre 
2009. “Tabla 1: Datos Operacionales y Flujos de Agua Mensuales Asociados”.

17. Véase en el archivo de tablas que forma parte del EIA la Tabla 4.3.7: “Características de las Presas”.

18. Wilder A. Sánchez Sánchez.  ¿Por qué el Proyecto Conga es Inviable? Cajamarca, diciembre 2011 (1a. ed.) y marzo 
2012 (2a. ed.).

19. Roberth E. Moran.  El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas 
Relacionados.  Colorado, Environmental Law Center, marzo 2012, p. 4.   (Versión en español editada por Enginyeria Sense 
Fronteres, Grufides y ACSUR).

20. Conga.  Respuestas a opiniones de Robert Moran acerca del Proyecto Conga, s.f., pp. 13 y 18.
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jamás podrán compensarlos ni, mucho menos, 
revertirlos.  Por lo tanto, con el Reservorio Inferior no 
habrá más capacidad de almacenamiento en esta 
cuenca y el agua que vierta significará un gran riesgo 
para los usuarios aguas abajo y para la vida silvestre.

Lagunas Mala y Challuagón y Reservorio 
22Chailhuagón

Estas lagunas forman parte de la cabecera de cuenca 
del Río Challuagón y, por ende, del Río Chonta.  El 
Reservorio Chailhuagón está ubicado en la misma 
cabecera y fue diseñado, en realidad, para ampliar o 
extender la Laguna Challuagón, aumentando el espejo 
de agua de ésta; por eso se ha construido a su costado 
(en su extremo Sur).  Ahora que este sistema ya está 
concluido, Yanacocha y Minas Conga ya no lo llaman 
laguna sino “reservorio”; esto, desde luego es adrede, 
con un doble propósito: por una parte, porque laguna 
implica libre acceso y uso comunal, mientras que 
reservorio implica propiedad privada, y, por otra parte, 
con esto la mina quiere borrar de la memoria colectiva 
que la laguna Challuagón ha existido y pretende hacer 
creer que el Proyecto Conga es el que ha creado el 
actual sistema de laguna embalsada.

¿En qué volumen ha aumentado su capacidad la 
Laguna Challuagón con el “reservorio” construido en su 
ex t r emo  Su r?   A l  r espec to  hay  p ro fundas 
contradicciones entre diversas secciones del EIA.  

3Según el Cuadro 3 aumentaría en 230,000 m , pues la 
3laguna natural tenía 1'200,000 m  de agua y la laguna-

3reservorio (o laguna ampliada) tendría 1'430,000 m .  
Esto mismo es lo que se afirma en otras secciones del 
Informe Final del EIA, que dicen textualmente: “La suma 
de las capacidades de almacenamiento de las lagunas 

3originales Mala y Chailhuagón (1 300 000 m ) es inferior 
3a la que tendrá el reservorio Chailhuagón (1 430 000 m ), 

por lo que se considera que la compensación es 
23adecuada” .  Aun más clara es esta otra cita textual del 

mismo Informe Final: “Reservorio Chailhuagón: Esta 
obra significará que la capacidad de la laguna se 

3incremente de aproximadamente 1,2 Mm  que posee en 
3la actualidad a 1,4 Mm . El agua de este depósito no será 

utilizada para el proceso minero, sino que será utilizada 

exclusivamente para mitigar los impactos potenciales 
en los flujos base de la cuenca y para apoyar el 

24desarrollo social” .  Así también lo entendieron los 
expertos extranjeros contratados por la PCM en su 

25Dictamen .  Pero en otras páginas del Informe Final, 
así como en el Anexo 6.3 se da a entender que la 

3laguna-reservorio llegaría a tener 2 600 000 m , como 
si el incremento en la capacidad nominal hubiera sido 

3 26de 1 400 000 m  (1 200 000 + 1 400 000) .  Esto último 
no se corresponde con ninguno de los planos en los 
que aparecen la laguna y el reservorio, pues en ellos 
se ve que el espejo de agua del reservorio es menor 
que el de la laguna natural u original; así pues, 
debemos asumir que la laguna-reservorio o laguna 

3embalsada actual sólo tiene 1 430 000 m  de 
capacidad nominal de almacenamiento.

Al margen de estas inconsistencias, ¿qué implicancias 
tiene el hecho de que las lagunas Mala y Challuagón 
dejen de ser dos cuerpos de agua naturales y pasen a 
convertirse en un “reservorio”?  Pues, las siguientes: 
las lagunas eran de propiedad comunal y de acceso 
libre para toda clase de personas, mientras que al 
llamado “reservorio” Chailhuagón la mina lo considera 
de su propiedad, es manejado por la mina y el acceso a 
él está limitado a personas vinculadas a Minera 
Yanacocha y al Proyecto Conga; por eso no es casual 
que Yanacocha en sus infografías y propaganda 
engañosa ni siquiera mencione la existencia de la 
Laguna Challuagón y en cambio sí hable del 
Reservorio Chailhuagón.

3A la capacidad nominal de 1 430 000 m  de la Laguna-
Reservorio Chailhuagón habría que restarle al menos 

3110 000 m  de volumen muerto que será ocupado por 
los sedimentos (arena, barro, etc.) que arrastren las 
aguas de escorrentía; esto quiere decir que su 

3capacidad real será de 1 320 000 m  en el mejor de los 
27casos . Adviértase que los sedimentos llegarán a 

ocupar un volumen mayor al del agua almacenada en 
3la laguna Mala (100 000 m ), lo que quiere decir que al 

final de cuentas el trasvase será en vano e, incluso, 
que podría haber pérdida de almacenamiento hídrico 
en la cuenca del Challuagón.

21. Véanse las Tablas 9, 10 y 11 del Anexo 4.14: Golder Associates.  Informe Balance de Agua de Toda el Area Proyecto 
Conga, Etapa 3.  Lima, enero 2010.

22. El nombre Chailhuagón que se emplea en el EIA y en los documentos oficiales de Yanacocha es incorrecto.  El nombre 
verdadero de la laguna y del río que nace de ella es Challuagón.  Evidentemente, los técnicos de Knight Piésold y los 
mineros escucharon mal la pronunciación.  Pero en este trabajo se emplea la denominación Challuagón cuando se habla de 
la laguna y el río, y la denominación Chailhuagón cuando se habla del reservorio, del tajo y del botadero, pues éstos son los 
nombres oficiales que le ha dado el proyecto a esos componentes.

23. Knight Piésold Consulting. Proyecto Conga.  Estudio de Impacto Ambiental.  Informe Final.  Resumen Ejecutivo, p. RE-
49, y Capítulo 6, p. 6-21.

24. Ibid., p. RE-51.

Para que este lago de relaves no rebose ni colapse, las 
dos presas o diques (Principal y Toromacho) serán muy 
altos (26 m y 19 m) y profundos (50 m y 29 m), 

17respectivamente . Entonces, nunca más las aguas 
superficiales de la cuenca alta del Jadibamba y el 
Toromacho discurrirán libremente por los cauces de los 
ríos Jadibamba y Quengorío.  Además, los profundos 
diques también interrumpirán los flujos de las aguas 
subterráneas, cortándolos totalmente,  lo que 
ocasionará que los manantiales ubicados más abajo se 
sequen o disminuyan sus caudales, como ya se explicó 

18en el estudio anterior a éste .
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Estas, y las aguas ácidas con metales pesados que 
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3m /h.  Luego pasarán al Reservorio Inferior (de 
1'000,000 m3 de capacidad) para que, desde aquí, se 
viertan al cauce del Río Jadibamba con el fin de 
reponerle, supuestamente, su “caudal de base”.

¿Cuál será la calidad de estas aguas vertidas?  No 
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porque serán aguas de Clase 3 (obviamente, en el mejor 
de los casos, si es que la PTAA llega a funcionar al ritmo 
esperado y no colapsa).  Pero Robert Moran ya había 

observado que se requerirían tratar alrededor de 1,400 
3m /h, lo cual excedería ampliamente la capacidad 

19nominal de la PTAA .  Se debe hacer la salvedad, sin 
20embargo, que el Proyecto Conga, en un documento  

que no aparece suscrito por ningún profesional o 
técnico, dio respuesta a esta observación de Moran 
diciendo que el cálculo de bombeo hecho por él es 
erróneo y afirmando que: “La planta de tratamiento de 
agua ha sido diseñada para garantizar que la descarga 
desde el reservorio inferior cumpla con todos los 
estándares aplicables en las temporadas húmedas y 
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contaminación se agravará con las aguas ácidas del 
tajo, que tendrán que ser bombeadas a la cancha por 

21lo menos hasta el año 2100 .  Además, la cancha de 
relaves destruirá la capacidad de almacenamiento de 
agua y de regulación hídrica de las 700 Ha de 
pajonales, bofedales y suelos, porque éstos quedarán 
sepultados para siempre bajo el enorme depósito, 
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16. Véase en el Anexo 4.6: Golder Associates.  Informe Diseño del Depósito de Relaves Conga Etapa 3, Perú, diciembre 
2009. “Tabla 1: Datos Operacionales y Flujos de Agua Mensuales Asociados”.

17. Véase en el archivo de tablas que forma parte del EIA la Tabla 4.3.7: “Características de las Presas”.

18. Wilder A. Sánchez Sánchez.  ¿Por qué el Proyecto Conga es Inviable? Cajamarca, diciembre 2011 (1a. ed.) y marzo 
2012 (2a. ed.).

19. Roberth E. Moran.  El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas 
Relacionados.  Colorado, Environmental Law Center, marzo 2012, p. 4.   (Versión en español editada por Enginyeria Sense 
Fronteres, Grufides y ACSUR).

20. Conga.  Respuestas a opiniones de Robert Moran acerca del Proyecto Conga, s.f., pp. 13 y 18.
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25. Véanse al respecto las páginas 73, 75 y 103.

26. Knight Piésold Consulting.  Reservorio de Agua Chailhuagón – Informe de Diseño de factibilidad. 12 de enero de 2010.  (En el 
Anexo 6.3, p. RE-1): “La capacidad de almacenamiento adicional que brindará el reservorio  se ha estimado en 1.4. millones de 

3metros cúbicos (Mm ), provista por la presa del reservorio propuesto ubicado en el extremo mas bajo de la cuenca.  La capacidad 
3total, incluyendo a la laguna existente Chailhuagón, es de 2.6 millones de metros cúbicos (Mm ).”  Véanse también en las pp. 1-1 

– 1-2 y 5-1 del mismo Anexo.

27. Véase el Dictamen Pericial Internacional, p. 103.

28. Knight Piésold Consulting. Op. cit. Véanse los planos A3SP-DW-6015-03-1500 y A3SP-DW-6015-1510 del Anexo 6.3.

29. Conferencia del Gelogo Raimundo Rodríguez Cruzado en el Centro de Convenciones “Ollanta” de la Universidad Nacional 
de Cajamarca.  Cajamarca, 3 de diciembre del 2011.

Por otra parte, el EIA no consideró el agua que 
almacenaban los bofedales que rodean a la laguna 
Challuagón y las funciones de regulación de los flujos 
que cumplían éstos. Concretamente, el sector de 

28bofedales existente al sur-oeste de la laguna  ha sido 
inundado con la ampliación de la laguna y las funciones 
de regulación hidrológica de los bofedales se han 
perdido porque la presa o dique del “reservorio” impide 
que fluya el agua que retienen.

Pero lo más grave sucederá si Minas Conga entra en su 
fase de explotación: entonces la laguna-reservorio irá 
secándose poco a poco porque el Tajo Chailhuagón se 
ubicará a sólo 500 m de distancia, y el fondo de este 
cráter – que estará a 3 588 msnm – quedará 121 m por 
debajo del espejo de agua de la laguna (3 709 msnm).  
Puede ocurrir, incluso, que se seque más rápido, porque 
para abrir el tajo se utilizarán poderosas cargas de 

explosivos, y las ondas de choque de las voladuras, 
viajando por el subsuelo a la velocidad de 4,000 m/seg, 
producirán grietas o rajaduras en el lecho sobre el cual 
está asentada la Laguna Challuagón; entonces, por 

29esas fisuras irá escapando el agua .  De nada servirá, 
pues, el trasvase del agua de la Laguna Mala a la 
Laguna Challuagón ni la construcción de una 
ampliación o reservorio para hacer posible ese 
trasvase, como ya se advirtió en el estudio anterior a 

30éste .

Otro cuerpo de agua que correrá igual o peor suerte 
que la Laguna Challuagón será la Laguna Huashwas, 
ubicada en la cuenca del Río Chirimayo, debido a los 
impactos combinados de los tajos Chailhuagón y 
Perol, del Botadero de Desmonte Chailhuagón y de las 
Pilas de Mineral, como ya se indicó en un acápite 
anterior.

El Tajo Bingham Canyon (Utah – Estados Unidos), de propiedad de Río Tinto.  Para tener una idea de lo que haría Minas Conga 
con el Tajo Perol.

Comparación General de las Capacidades de 
Almacenamiento Hídrico Actuales y Proyectadas al 
Servicio del Campo

Si bien el EIA de Conga tiene las omisiones y 
deficiencias señaladas en la sección precedente, la 
información que proporcionan Minera Yanacocha y el 
Proyecto Conga en sus infografías y suplementos 
publicitarios es del todo falsa y engañosa.   Así por 
ejemplo, se puede ver una infografía en la p. 10 del 
suplemento periodístico mencionado en la Introducción, 

3en la que se comparan dos años: “2011 = 1,4 Mm  de 
agua” (sumatoria de los volúmenes de las lagunas 

3Mala, Chica, Perol y Azul) y “2014 = 3,2 Mm  de agua” 
(sumatoria de los volúmenes de los reservorios Perol, 
Chailhuagón e Inferior, de “uso exclusivo para el 
campo”).  En la p. 15 del mismo suplemento contratado, 
el Proyecto Conga afirma textualmente: “Las lagunas 

3tienen 1,4 millones de m . Tres de los cuatro reservorios 
3almacenarán 3,2 millones de m , exclusivamente para la 

31comunidad” .  En esta comparación la minera excluye 

adrede a la Laguna Challuagón para hacer 
prestidigitación aritmética con las cifras y hacer creer 
que va a más que duplicar (en 129%) la capacidad de 
almacenamiento y disponibilidad de agua para el 
campo.  Si incluyera a esta laguna – como ha debido 
hacerlo – el resultado sería, en el mejor de los casos (si 
el Reservorio Chailhuagón llegara a almacenar 

3 32'600,000 m ): 2'600,000 m  para las 5 lagunas 
(Challuagón, Mala, El Perol, Azul y Chica) y 4'400,000 

3m  para los tres reservorios (Chailhuagón, Perol e 
Inferior), o sea un incremento nominal de 69%.  Pero 
como la laguna-reservorio está proyectada en realidad 

3para 1'430,000 m , el incremento nominal total que 
podría estar al servicio del campo sería solamente de 
24%, como puede verse en el siguiente cuadro 
comparativo. Sin embargo, este cuadro tampoco 
refleja los cambios reales, pues en él no están 
considerados las otras lagunas, los bofedales y demás 
sistemas que almacenan agua, los manantiales y las 
corrientes de agua que desaparecerían con el 
proyecto minero, sobre todo en su fase de explotación:

30. Wilder A. Sánchez Sánchez.  ¿Por qué el Proyecto Conga es inviable?  Cajamarca, diciembre 2011 (1a. ed.) y marzo 2012 
(2a. ed.).
31. CONGA. El Agua Primero, la Mina Después. Lo que aún no se habla del Proyecto Conga. (Suplemento contratado), domingo 
19 de febrero de 2012, pp. 10 y 15.

Lagunas 3Capacidad (m ) Reservorios 3Capacidad (m )

Challuagón   1 200 000

Chailhuagón 1  430  000

Mala     100 000

El Perol     800 000 Perol    800 000

Azul    400 000

Inferior 1  000  000

Chica    100 000

Total 2 600 000 Total 3 230 000

Fuente: Knight Piésold. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga.
Elaboración: El autor.

Capacidades de algunas lagunas usadas actualmente y capacidades nominales de los reservorios que estarían 
al servicio del campo
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Para tener una mejor comprensión de lo que sucedería, 
en el cuadro siguiente se presenta un panorama de las 
fuentes de agua existentes en las cinco cabeceras de 

cuenca que desaparecerían a corto o mediano plazo 
con el Proyecto Conga:

Sistemas naturales de captación, almacenamiento, aforo y corrientes de agua que serían destruidos a corto o 
mediano plazo por las operaciones de Minas Conga en las cinco cabeceras de cuenca

Sistemas naturales de almacenamiento hídrico Volumen de almacenamiento o caudal 

Laguna Challuagón 31 200 000 m  

Pampa de bofedales Challuagón No evaluado

Laguna Mala 3  100 000 m

Manantiales en la cuenca Challuagón = 60 No evaluado

Laguna El Perol 3800 000 m

Laguna Empedrada No  evaluado

Laguna Huashwas No  evaluado

Pampa de bofedales Perol No  evaluado

Manantiales en la cuenca Alto Chirimayo = 335 No  evaluado

Manantiales de la cuenca del Chugurmayo = 78 No  evaluado

Laguna Azul
3400  000  m

Laguna Chica 3100  000 m

Bofedales del área del Depósito de Desmonte Perol No  evaluado

Manantiales del Alto Jadibamba = 101 No  evaluado

Manantiales de la cuenca del Toromacho = 82 No  evaluado

Sistema de riachuelos y quebradas destruidos No  evaluado

Cobertura vegetal en laderas de cerros y colinas No  evaluado

Turba y otros suelos de laderas y colinas No  evaluado

Fuente: Knight Piésold. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga.
Elaboración: El autor.
Nota: “No evaluado” significa que sus volúmenes o sus caudales no han sido considerados en el EIA con respecto a los 
reservorios propuestos, ni son considerados por Yanacocha y el Proyecto Conga en sus infografías y documentos oficiales.

Pérdida de cobertura vegetal y áreas de cabeceras de cuenca que serán destruidas o afectadas por Minas 
Conga

Contexto Territorial o Ambiental en el que se 
ubicarán los Reservorios

Además de las observaciones de la sección anterior se 
debe tener en cuenta que los reservorios proyectados 

estarán rodeados de todos los demás componentes 
del Proyecto Conga, que aniquilarán la cobertura 
vegetal y destruirán gran parte del territorio en el que 
estarán ubicados.  Para comprender mejor este 
panorama, téngase en cuenta el siguiente cuadro:

Componentes del Proyecto 
Conga

Cabeceras de cuenca que serán destruidas
Área que será 

destruida

Cancha de relaves Jadibamba y Toromacho 700 Has

Tajo Perol Chirimayo y Chugurmayo 224 Has

Botadero Perol Jadibamba 289  Has

Tajo Chailhuagón Challuagón y Chirimayo 143 Has

Botadero Chailhuagón Chirimayo 169 Has

Canteras Toromacho, Chirimayo, Challuagón, Jadibamba 257 Has

Depósitos  de  suelo  orgánico Jadibamba, Challuagón y Chirimayo   63  Has

Instalaciones  de  procesamiento Jadibamba, Chirimayo   55  Has

Otras  instalaciones Chirimayo, Challuagón   16  Has

Pozas  de  sedimentación Chirimayo, Challuagón  8  Has

Total 1  924  Has

Fuente: Knight Piésold Consulting.  EIA del Proyecto Conga. (Varias secciones).
Elaboración: Wilder A. Sánchez Sánchez.

Se hace la salvedad de que en este cuadro no están 
consideradas las carreteras o vías, 15 internas y 1 
externa, que serán construidas para el tránsito diario e 
ininterrumpido de la gran cantidad de vehículos y 

32máquinas de la mina . La construcción de estas vías 
implica no sólo la remoción total de la vegetación sino 
también del suelo orgánico (turba) y otras capas de 
suelo hasta encontrar roca.  De todas las vías, las que 
causarán mayor devastación serán los caminos de 

acarreo por los que transitarán los enormes volquetes 
de gran tonelaje cargados de rocas; según el EIA, 
estos caminos tendrán un ancho de 42 metros (como 
media cuadra de una calle) y para construirlos se tiene 
que excavar entre 19 y 31 m de profundidad hasta 

33encontrar el lecho de roca . Con todas estas 
carreteras serán deforestadas y destruidas más de 60 
Ha adicionales, con lo que la destrucción o afectación 

32. En el archivo de tablas que forma parte del EIA véanse las Tablas 4.3.11: “Especificaciones del camino de acarreo 
Chailhuagón” y 4.3.12: “Caminos internos del Proyecto Conga”.

33. Knight Piésold Consulting. Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental. Informe Final, p. 4-40.
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vegetal y destruirán gran parte del territorio en el que 
estarán ubicados.  Para comprender mejor este 
panorama, téngase en cuenta el siguiente cuadro:
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Conga

Cabeceras de cuenca que serán destruidas
Área que será 

destruida

Cancha de relaves Jadibamba y Toromacho 700 Has

Tajo Perol Chirimayo y Chugurmayo 224 Has

Botadero Perol Jadibamba 289  Has

Tajo Chailhuagón Challuagón y Chirimayo 143 Has

Botadero Chailhuagón Chirimayo 169 Has

Canteras Toromacho, Chirimayo, Challuagón, Jadibamba 257 Has

Depósitos  de  suelo  orgánico Jadibamba, Challuagón y Chirimayo   63  Has

Instalaciones  de  procesamiento Jadibamba, Chirimayo   55  Has
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Se hace la salvedad de que en este cuadro no están 
consideradas las carreteras o vías, 15 internas y 1 
externa, que serán construidas para el tránsito diario e 
ininterrumpido de la gran cantidad de vehículos y 

32máquinas de la mina . La construcción de estas vías 
implica no sólo la remoción total de la vegetación sino 
también del suelo orgánico (turba) y otras capas de 
suelo hasta encontrar roca.  De todas las vías, las que 
causarán mayor devastación serán los caminos de 

acarreo por los que transitarán los enormes volquetes 
de gran tonelaje cargados de rocas; según el EIA, 
estos caminos tendrán un ancho de 42 metros (como 
media cuadra de una calle) y para construirlos se tiene 
que excavar entre 19 y 31 m de profundidad hasta 

33encontrar el lecho de roca . Con todas estas 
carreteras serán deforestadas y destruidas más de 60 
Ha adicionales, con lo que la destrucción o afectación 

32. En el archivo de tablas que forma parte del EIA véanse las Tablas 4.3.11: “Especificaciones del camino de acarreo 
Chailhuagón” y 4.3.12: “Caminos internos del Proyecto Conga”.

33. Knight Piésold Consulting. Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental. Informe Final, p. 4-40.
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total sobrepasará las 2 000 hectáreas.  Y como los 
componentes señalados en el cuadro no sólo destruirán 
el área que ocuparán sino también los alrededores, más 
las áreas de circulación para las diversas actividades, 
entonces la deforestación y afectación total bordeará las 
3,000 hectáreas.

Pero los elementos que causarán la mayor destrucción 
del ecosistema serán el lago de relaves, los dos 
enormes botaderos de rocas de desmote y los dos tajos 
o cráteres (Perol y Chailhuagón), el primero de 660 
metros de profundidad y el segundo de 470 m.  Estos no 
sólo destruirán inmediata y completamente las lagunas 
El Perol, Empedrada, Azul, Chica y Mala  y harán que se 
sequen por lo menos dos lagunas más (Challuagón y 
Huashwas), sino que también destruirán cientos de 

manantiales y los riachuelos que interconectan a las 
lagunas, como también los riachuelos y quebradas 
que dan origen o son afluentes de los ríos Chirimayo, 
Grande del Norte-Jadibamba, Toromacho-Quengorío, 
y Challuagón-Grande del Sur, pues los cauces 
naturales de éstos serán cortados y desaparecidos por 
los gigantescos tajos o quedarán tapados con los 
relaves y rocas.  En cuanto a manantiales se refiere, el 
propio EIA reconoce que en la cuenca del Alto 
Jadibamba se registraron 101 manantiales, en la del 
Chugurmayo 78, en la del Alto Chirimayo 335, en la del 
Challuagón 60 y en la del Toromacho 82, totalizando 

3656 4; muchos de éstos serán aniqui lados 
directamente y otros se secarán cuando los profundos 
diques o presas corten los f lujos de aguas 
subterráneas.

Este es el Tajo “Raúl Rojas”, de Cerro de Pasco, que tiene 2 Km de diámetro y 400 m de profundidad.  Los tajos Tajo Perol y 
Chailhuagón serán mucho más profundos que éste (660 m y 470 m, respectivamente).

34. Véase el Informe Final del EIA de Conga, p. 3-289.

Ni una catástrofe natural, llámese huracán, aluvión, 
Fenómeno de El Niño o terremoto de gran magnitud, 
causaría la destrucción descrita en las cinco cabeceras 
de cuenca.  Incluso una bomba nuclear como la lanzada 
sobre Hiroshima, que destruyó totalmente el 69% de sus 

2edificaciones en 12 Km  de la ciudad (o sea 1 200 
hectáreas) pero no dejó profundos cráteres, tampoco se 
asemejaría a la devastación del territorio que 

35, 36ocasionaría Minas Conga si prosigue adelante .  Esa 

devastación sólo sería comparable a la erupción de un 
volcán – que felizmente no existe en ese ámbito – o a la 
caída de un asteroide de algunas decenas de metros.

El régimen de Ollanta Humala será co-responsable y 
cómplice de la devastación si continúa dando luz verde 
al Proyecto Conga y protegiéndolo con fuerzas 
militares y policiales, como lo ha hecho desde 
noviembre del 2011.

Mucho peor que la destrucción que se observa en esta foto, llegaría a ser la destrucción que ocasionaría Minas Conga en las 
cinco cabeceras de cuenca.

35. Rothberg, A., Pierce G, F., & O´keefe, M. (1980). Historia Gráfica de la Segunda Guerra Mundial. Un testimonio completo en 
fotografías y relatos (Vol. IV). España: Aura.

36. Wells, H. (1978). Esquema de la Historia Universal. Brazil: Lectum Editores Argentina S.A.
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Conclusiones.

Los reservorios, pues, quedarán rodeados o estarán en 
la periferia de un territorio devastado y jamás cumplirán 
las funciones (o servicios) ambientales y sociales que 
cumplen las lagunas y otros componentes del 
ecosistema actual, fundamentalmente por las siguientes 
razones:

1. Porque Minas Conga destruirá el sistema 
hidrológico de ríos, riachuelos y manantiales 
asociados a las lagunas y bofedales, y los 
reservorios carecerán de tal sistema natural.

2. Porque el sistema hidrogeológico de aguas 
subterráneas será alterado gravemente por los 
gigantescos y profundos cráteres o tajos abiertos.

3. Porque al ser aniquilada toda la cobertura vegetal 
en las cabeceras de cuenca, los reservorios, que 
estarán rodeados de un desierto y de rocas y tierras 
removidas, se irán colmatando con gran cantidad de 
sedimentos cada vez que llueva, a pesar de la 
existencia de pozas de sedimentación.

4. Porque recibirán aguas ácidas y otros 
contaminantes provenientes de los relaves, tajos, 
pilas de mineral, botaderos de desmonte, de las 
explosiones o voladuras, de la circulación continua 
de vehículos y de otras operaciones de la mina.

5. Porque mientras existan y para que subsistan 
requerirán la remoción periódica de los materiales 
colmatados en las pozas de sedimentación y en los 
propios reservorios, así como el tratamiento de 
grandes volúmenes diarios de aguas ácidas, lo que 
implica un alto costo de operación y mantenimiento.

6. Porque sus capacidades nominales de 
almacenamiento están lejos de igualar o 
compensar las capacidades de almacenamiento 
hídrico de todas las lagunas naturales, bofedales, 
pajonales, turba y otros suelos que serán 
destruidos, y tampoco compensarán los caudales o 
flujos que aportan los manantiales y riachuelos que 
desaparecerán en las fases de construcción y 
explotación del Proyecto Conga.

7. Porque el agua que verterán a los cauces de los 
ríos servirá a lo sumo para uso agrícola, mas no 
para la vida acuática y para consumo humano y de 
animales, como sí sucede con las fuentes de agua 
existentes en el ámbito del proyecto.

8. Porque a la corta o a la larga, los reservorios, en 
vez de constituir activos ambientales y sociales, 
como sostienen Yanacocha y el Proyecto Conga, 
se convertirán en pasivos ambientales y en una 
carga social, cuando colapsen y repliquen lo que 
sucede con el reservorio San José o con las cuatro 
tuberías que dan “origen” artificial al Río Grande en 
la provincia de Cajamarca.

Por todo lo expuesto en este documento – y  por otras 
consideraciones que aquí no se han tratado – se 
concluye que el Proyecto Conga es inviable social y 
ecológicamente y que debe ser cancelado 
definitivamente.

¡UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE ES 
POSIBLE!
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Todos quieren aprender, nadie se queda atrás

El CRE, Centro de Recursos Educativos, es 
un entorno dinámico que aporta materiales, 
recursos, servicios de calidad y medios esenciales 
que contr ibuyen al  mejoramiento de los 
aprendizajes de los(as) estudiantes de Educación 
Básica Regular en un ámbito territorial delimitado. 
La Dirección Regional  de Educación de 
Cajamarca, mediante R.D.R. N° 4680-2014-ED-
CAJ., para esta entidad, dispuso como única 
denominación la siguiente: Centro de Recursos 
E d u c a t i v o s ,  c u y a  r a z ó n  h a  q u e d a d o 
universalizada en toda la región.

¿Cuál es la estructura básica del CRE?

El CRE está constituido por:
 UN(A) (1) Coordinador(a) (40 horas)
 UN(A) (1) Docente responsable de los 

servicios que brinda a los educadores y 
padres de familia. (30 horas).

 UN(A) (1) Docente responsable de los 
servicios que brinda a los(as) niños(as) (30 
horas).

 UN(A) (1) Personal de Servicio (40 horas)

Funciones Primordiales

Los CRE de la región Cajamarca ejecutarán las 
funciones siguientes:

 Brindar soporte pedagógico, físico, técnico y 
logístico a las instituciones y programas 
educativos públicos y a las redes educativas 
institucionales, facilitando la organización 
territorial.

 Apoyar  e l  se rv i c io  educa t i vo  y  l a 
organización de acciones de capacitación 
docentes, de asesoría pedagógica y 
admin is t ra t iva ,  fe r ias ,  encuent ros , 
concursos e intercambios en beneficios de la 
comunidad local.

Líneas de Acción

Constituyen líneas de acción de los CRE las 
siguientes:

 Tecnología y manejo de información, a través 
de la sala de información y biblioteca itinerante.

 F o r m a c i ó n  p e r m a n e n t e  y  a p o y o  a l 
acompañamiento pedagógico mediante 
programas de actualización educativa, 
encuentros para el intercambio de experiencias 
en sala, para el acompañamiento pedagógico.

 Producción de material educativo, vía talleres 
de producción de materiales educativos 
innovadores.

 Promoción social en favor de los(as) niños(as), 
mediante sala comunitaria de juego y lectura 
familiar, escuela para la familia y eventos de 
movilización y sensibilización.

 Rescate, revitalización y fortalecimiento de los 
conocimientos y las lenguas de las culturas 
locales (quechua, awajún y muchik).

Roles del CRE

 Capacitación y actualización de los(as) 
docentes de todos los niveles de redes 
educativas.

 Desarrollo de charlas de orientación y 
sensibilización a padres y madres de familia, y a 
toda la comunidad.

 Apoyo y asistencia social a los(as)  niños(as) de 
las diferentes instituciones educativas de los 
niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria.

 Asesoramiento, acompañamiento y monitoreo 
a todos(as) los(as) docentes y comunidad 
educativa en general.

 Elaboración y uso de materiales educativos con 
padres y madres de familia y docentes de todos 
los niveles de la EBR. 

 Implementación de bibliotecas infantiles y 
juveniles.

¿QUÉ ES EL CRE?

Por: MARÍA DORIS ALTAMIRANO GONZALES
Especialista del CRE – DRE Cajamarca

Centros de Recursos Educativos –CRE– de la 
Región Cajamarca

 En la región Cajamarca vienen funcionando SEIS 
(6) Centros de Recursos Educativos en las 
unidades ejecutoras de la UGEL San Ignacio, 
Jaén, Chota, San Pablo, Contumazá y 
Cajamarca.

 Un Centro Regional de Recursos de Educación 
Básica Especial (CREBE).

 Proceso de construcción de la infraestructura y 
equipamiento del CRE de las comunidades 
awajún de Supayacu (Huarango) y Naranjos 
(San José de Lourdes) de la provincia de San 
Ignacio.

Materiales Educativos

Los materiales educativos son recursos impresos, 
concretos, audiovisuales, o las TIC que facilitan el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de los(as) 
estudiantes, despiertan su interés, estimulan su 
imaginación, su creatividad y su predilección por el 
trabajo en equipo. De esta manera se contribuye al 
desarrollo de sus capacidades con la orientación 
pedagógica docente.

Los materiales estructurados han sido elaborados 
específicamente con un fin pedagógico. Estos son  
recuperados y reestructurados por los(as) docentes y 
los(as) estudiantes sobre la base de recursos 
recuperables o reciclables (envases, piedras, bolsas y 
botellas de polietileno, cajas, latas, semillas, etc.) que 
pueden ser utilizados de manera complementaria en pro 
de más y mejores aprendizajes de los(as) estudiantes.

El rol esencial de los(as) docentes radica en ofrecer 
un modelo de construcción completo, y, al mismo 
tiempo, abierto y adaptable al quehacer del proceso 
educativo, con el fin de seleccionar con precisión los 
materiales de la zona.

L o s  m a t e r i a l e s  e d u c a t i v o s  e l a b o r a d o s 

adecuadamente facilitan el proceso enseñanza 
–aprendizaje, por su naturaleza entretenida y amena, 
y porque permite la manipulación, observación, 
experimentación; es decir que a través de estos 
procesos se ponen en ejercicios la mayor cantidad de 
sentidos, los que a su vez dan mayores oportunidades 
de aprender y de coadyuvar al desarrollo y 
organización personal y social.

¿Cómo puede un docente hacer uso pedagógico 
de los Materiales Educativos?

Desempeños Claves

1.- Conoce el material educativo disponible, cómo 
se usa y las capacidades que contribuyen a su 
desarrollo.

2.- Incluye el material educativo en las unidades 
didácticas, actividades diarias y sesiones de 
aprendizaje, de forma articulada y pertinente, 
teniendo en cuenta que su uso esté orientado al 
logro de los aprendizajes.

3.-  Organiza los materiales en el aula para que 
estén a disposición de los(as) estudiantes, para que 
los exploren y manipulen de acuerdo con el 
aprendizaje esperado o actividad que se va a 
desarrollar. Para ello: 

 Organiza los espacios físicos para la actividad 
que se va a realizar.

 Organiza los materiales educativos de tal 
manera que los estudiantes puedan 
utilizarlos.

 Verifica que los estudiantes cuenten con el 
material educativo requerido durante la 
actividad diaria o sesión de aprendizaje. 

4.- Explica a los estudiantes los aprendizajes 
esperados y cómo utilizar el material educativo, y, 
finalmente, verifica que hayan comprendido sus 
indicaciones.

5.- Acompaña a los(as) estudiantes durante las 
actividades educativas: observándolos mientras 
usan el material; resuelve sus dudas o preguntas, 
reitera las indicaciones, orientándolos cuando 
muestren dificultades y explica aspectos 
complementarios que los ayuden a  aprender los 
aprendizajes esperados.

6.- Adecua el uso del material educativo para el 
desarrollo de la activad, considerando  la realidad de 
los estudiantes: edad, grado, lengua y cultura de los 
estudiantes.
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Todos quieren aprender, nadie se queda atrás
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concursos e intercambios en beneficios de la 
comunidad local.

Líneas de Acción

Constituyen líneas de acción de los CRE las 
siguientes:

 Tecnología y manejo de información, a través 
de la sala de información y biblioteca itinerante.
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Recomendaciones para usar y conservar los 
Materiales Educativos

1.- Los materiales están hechos para usarlos, no 
para guardarlos ni esconderlos por temor a que se 
pierdan o se averíen. En el caso del material concreto, si 
una pieza se pierde esto no invalida el material, se 
puede seguir usando.

2.- Se debe asegurar que los materiales estén 
organizados por sectores en el aula; en el caso de 
Educación Inicial y Primaria, se les debe ubicar en 
estantes o muebles que estén al alcance de los(as) 
estudiantes.

3.- Hay que explicar a los(as) estudiantes que los 
materiales son recursos importantes para su 
aprendizaje, y, por tanto,  deben tomar acuerdo sobre su 
uso adecuado y cómo cuidarlos y conservarlos.

4.- El comité institucional del banco de libros debe 
coordinar para que todos los textos sean forrados, y, 
luego, debe difundir pautas básicas para su 
conservación: no escribir en ellos, no ensuciarlos, no 
cortarlos, no doblarlos, no emborronarlos, etc. Además 
deberá promover la restauración o el reforzamiento  
físico de los textos que lo requieran para su mejor 
conservación.

5.- Se debe solicitar a los padres y madres de familia 
que colaboren con el cuidado y conservación de los 
materiales, y que orienten a sus hijos para que los textos 
u otros materiales que lleven a casa sean devueltos en 
buenas condiciones.

El CRE, un soporte vital del PELA

Ya definido el CRE, ahora les vamos a recordar que 
el PELA es una Programa Educativo de Logros de 
Aprendizaje que busca elevar, de manera ambiciosa, los 
aprendizajes de todos(as) los(as) estudiantes de 2° 
Grado de Educación Primaria de la región en lo tocante a 

C o m p r e n s i ó n  L e c t o r a  y  M a t e m á t i c a , 
fundamentalmente. Allá va todo el esfuerzo de sus 
integrantes. Tiene que verse el resultado. En 
consecuencia, el Programa Presupuestal con enfoque 
por Resultados (PPR) busca que los(as) estudiantes 
de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de las 
II.EE. de EBR logren mejoras tangibles en sus 
aprendizajes.

1.- Condiciones básicas para el Funcionamiento de 
la enseñanza

 Contratación oportuna y pago del personal.
 Locales escolares en condiciones adecuadas: 

pago de servicios, material de limpieza y 
escritorio, mantenimiento.

 Evaluación para contratación de docentes.
 Evaluación de acceso y capacitación a cargos 

directivos.

2.- Docentes competentes implementan un 
currículo de calidad

 Gestión del currículo. 
 Es t ra teg ias  de  sopo r te  pedagóg ico : 

e s p e c i a l i z a c i o n e s ,  d i p l o m a d o s , 
acompañamiento a II.EE. multigrado y 
actualización docente.

 Evaluación del desempeño docente.

3.-  Estud iantes cuentan con mater ia les 
educativos necesarios para el logro de estándares de 
aprendizaje

 Dotación de materiales para estudiantes, aulas 
e instituciones educativas.

 Gestión de materiales educativos.

Producto Actividades (Modelos Operativos) Acciones

¿En qué consiste el producto 3 de materiales educativos?

Producto 3:
Materiales Educativos

Dotación de materiales educativos 
fungibles (estudiantes, aulas e II.EE.)

Gestión de materiales y recursos 
educativos

Monitoreo a la distribución y 
evaluación de uso pedagógico del 
material educativo

Promoción del uso pedagógico, 
distribución oportuna y gestión de 
los materiales 

4.-  Evaluaciones de aprendizajes y otros 
componentes de la calidad

 Evaluación censal a 2° y  4° de EIB en Primaria y 
2° Grado de Educación Secundaria.

 Piloto de PISA 2015.
 Estudios, uso de tiempo, calidad de educación 

inicial.

Acciones Comunes: Gestión del programa. 
Atención a II.EE. en contextos urbanos de riesgo. 
Propuesta para la Secundaria Rural. Estrategia 
para II.EE. polidocentes urbanas.

LOS (AS) ESTUDIANTES…

LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA

 Vigilan el uso del material educativo en el aula.
 Enseñan a conservarlo en buen estado y los devuelven a fin de año.

UTILIZAN

APRENDEN

CUIDAN
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En la actualidad, es muy frecuente escuchar o ver en 
los noticieros cómo se maltrata el aspecto emocional de 
los seres humanos. Frecuentemente, se ven escenas 
cargadas de suma violencia contra menores de edad, 
mujeres, ancianos o contra otros varones, donde no se 
tiene en cuenta las emociones y sentimientos de la otra 
persona; lo que perjudica la calidad de vida y el 
desarrollo personal de la víctima. De esta manera se 
convierte en una persona sumisa y temerosa, con 
pérdida de sus anhelos, sometida a los caprichos de la 
otra persona, invadida por sentimientos de ansiedad, 
inseguridad, frustración, pesimismo, resentimiento, y, 
en muchos casos, termina en una peligrosa depresión 
que puede conducirla al suicidio. Por ello es importante 
saber que una emoción es un estado afectivo en la que 
experimentamos una reacción subjetiva al ambiente que 
viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 
endocrinos) innatos, influidos por la experiencia. Las 
emociones tienen una función adaptativa de nuestro 
organismo en función de lo que nos rodea. Es un estado 
que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis 
más o menos violentas, pero pasajeras.

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos 
emociones básicas como el miedo, el enfado o la 
alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas 
emociones tan básicas, que en los humanos se van 
haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque 
usamos símbolos, signos y significados. 

Cada individuo experimenta una emoción de forma 
particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, 
aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas 
de las reacciones fisiológicas y comportamentales que 
desencadenan las emociones son innatas, mientras que 
otras pueden adquirirse.

Charles Darwin observó cómo los animales 
(especialmente en los primates) tenían un extenso 
repertorio de emociones, y que esta manera de expresar 
las emociones tenía una función social, pues 
colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, 
por tanto, una función adaptativa.

Existen 6 categorías básicas de emociones.

 Miedo: Anticipación frente a una amenaza o 
peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad. 

 Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. 
Es muy transitoria. Puede dar una aproximación 
cognitiva para saber qué pasa.

 Aversión: Disgusto, asco. Solemos alejarnos del 
objeto que nos produce aversión.

 Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, 
irritabilidad.

 Alegría: Diversión, euforia, gratificación, 
contento. Da una sensación de bienestar, de 
seguridad.

 Tristeza: Pena, soledad, pesimismo.

Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de 
las emociones, podríamos decir que tienen diferentes 
funciones: 

 Miedo: Tendemos hacia la protección. 
 Sorpresa: Ayuda a orientarnos frente a la 

nueva situación. 
 Aversión: Nos produce rechazo hacia aquello 

que tenemos delante. 
 Ira: Nos induce hacia la destrucción. 
 Alegría: Nos induce hacia la reproducción 

(deseamos reproducir aquel suceso que nos 
hace sentir bien). 

 Tristeza: Nos motiva hacia una nueva 
reintegración personal. 

Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en 
la cara. De acuerdo cómo los movemos, expresamos 
unas emociones u otras. Hay sonrisas diferentes, que 
expresan diferentes grados de alegrías. Esto nos 
ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas 
ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es otra 
manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos 
integrados en un grupo social. Hemos de tener en 
cuenta que el hombre es el animal social por 
excelencia.

Las di ferentes expresiones facia les son 
internacionales, dentro de diferentes culturas hay un 
lenguaje similar. Podemos observar cómo en los niños 
ciegos o sordos cuando experimentan las emociones 
lo demuestran de forma muy parecida a las demás 
personas, t ienen la misma expresión facial. 
Posiblemente existan unas bases genéticas, 
hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar 
las expresiones faciales de los demás. Aunque las 
expresiones también varían un poco en función de la 
cultura, el sexo, el país de origen, etc.Las mujeres 
tienen más sensibilidad para captar mejor las 
expresiones faciales o las señales emotivas y esta.

MANEJO DE NUESTRAS EMOCIONES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Mg. ALEJANDRO RODRÍGUEZ DÍAZ

Otro ejemplo lo constituyen los rostros de los orientales, 
espec ia lmente los  japoneses,  son bastante 
inexpresivos; pero es de cara a los demás, porque a 
nivel íntimo expresan mejor sus emociones.

Las expresiones faciales también afectan a la persona 
que nos está mirando alterando su conducta. Si 
observamos a alguien que llora nosotros nos ponemos 
tristes o serios e incluso podemos llegar a llorar como 
esa persona. Por otro lado, se suelen identificar 
bastante bien la ira, la alegría y la tristeza de las 
personas que observamos. Pero se identifican peor el 
miedo, la sorpresa y la aversión.

Las  emoc iones  poseen  unos  componen tes 
conductuales particulares, que son la manera en que 
éstas se muestran externamente. Son en cierta medida 
controlables, basados en el aprendizaje familiar y 
cultural de cada grupo:

 Expresiones faciales. 
 Acciones y gestos. 
 Distancia entre personas. 
 Componentes no lingüísticos de la expresión 

verbal (comunicación no verbal). 

Los otros componentes de las emociones son 
fisiológicos e involuntarios, iguales para todos: 

 Temblor 
 Sonrojo 
 Sudoración 
 Respiración agitada 
 Dilatación pupilar 
 Aumento del ritmo cardíaco 

Estos componentes son los que están en la base del 
polígrafo o del "detector de mentiras". Se supone que 
cuando una persona miente, siente que no puede 
controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay 
personas que con entrenamiento sí pueden llegar a 
controlarlo.

La educación entonces juega un papel muy 
importante en lo que se refiere al aspecto emocional, las 
investigaciones en este tema demuestran la gran 
importancia del rol que tienen los maestros formadores 
de nuestro Perú; teniendo en cuenta que el quehacer 
docente debe conllevar a educar en competencias 
emocionales para que las puedan aplicar en la vida 
diaria, siendo el aula el primer lugar de experimentación. 
Todo esto no debe escapar también del compromiso de 
la familia y el grupo social al cual pertenece, ya que será 
un complemento muy importante para la consolidación 
de su personalidad.

En tal sentido, enfrentamos el desafío de formar 
equipos de gestores, ubicados en los planos político, 
estratégico y operativo que les permita lograr 
desempeños laborales concordantes con los nuevos 
perfiles que el proceso de cambio del sistema educativo 
les exige. Por esta razón, estamos seguros de que el 
p r e s e n t e  s e r v i r á  d e  b a s e  p a r a  s e g u i r 

comprometiéndonos en la ardua tarea de ser 
maestros.

En primer lugar destacaremos la importancia de 
conocerse y saber qué tipo de docente quiero ser, cuál 
es el perfil deseado, qué es lo que espera el sistema de 
mi persona como docente, cómo quiero ver mi 
institución educativa, saber qué es lo que quisiera 
transformar en beneficio de mis estudiantes. Para 
lograr este anhelo, hay que tener apertura a la 
autocr í t ica,  y,  a par t i r  de a l l í ,  empezar la 
deconstrucc ión y emprender  con la  nueva 
construcción de lo que desearía ser. Por ello, es muy 
significativo que el docente permanezca en una 
constante autoevaluación respecto de su práctica 
pedagógica. Por consiguiente, es necesario que el 
docente sea de vocación y no de ocasión.

Hay que considerar que la tarea de ser maestro es 
muy difícil, y, por lo tanto, hay que empezar a trabajar 
con mucho cuidado, sin descuidar la importancia que 
tiene el trinomio  ESTUDIANTE – DOCENTE – 
FAMILIA. Pues, si se rompe esto no se lograrán los 
objetivos educativos, por lo que el docente tiene que 
ser un mediador en todo conflicto, de tal manera que 
genere un clima escolar favorable para el aprendizaje. 
Tratará de minimizar, en todo momento, los posibles 
conflictos que puedan existir no solo al interior de la 
institución educativa, sino también en los hogares.

En relación con la formación del estudiante, esta no 
s o l o  d e b e  s e r  c o g n o s c i t i v a ,  s i n o  q u e , 
fundamentalmente, debe ser integral, donde se dé 
mucho énfasis a lo espiritual y lo personal.  Lo 
meramente cognoscitivo es un mal que debemos 
acabar hoy en día. Por el contrario, debemos exigir que 
se formen a los estudiantes en los niveles espiritual y 
personal. De esta manera se lograrán ciudadanos 
justos, solidarios, líderes, con autonomía en sus 
actitudes, conscientes de sí mismos, disciplinados, 
responsables, independientes, con capacidad para 
resolver conflictos y tomar decisiones de manera 
acertada y oportuna sin presión de grupos, y que 
puedan decir sí o no en momentos en que su único 
compañero sea su consciencia.

El docente debe manejar adecuadamente su 
lenguaje no verbal, ya que por ese medio se expresan 
más cosas que por las mismas palabras, aplicando en 
todo momento las reglas de la comunicación asertiva y 
las habilidades comunicacionales.

En el ejercicio docente hay que tomar en cuenta a 
toda la persona. Para ello, se deben integrar las 
dimensiones de su sentir – pensar – actuar de manera 
organizada e interrelacionada. Consecuentemente, 
hay que considerar los siguientes componentes:

 Capacidades
Facultades intrínsecas de la persona humana y de 

las instituciones, que le permiten encarar distintos 
tipos de necesidades y problemas.
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En la actualidad, es muy frecuente escuchar o ver en 
los noticieros cómo se maltrata el aspecto emocional de 
los seres humanos. Frecuentemente, se ven escenas 
cargadas de suma violencia contra menores de edad, 
mujeres, ancianos o contra otros varones, donde no se 
tiene en cuenta las emociones y sentimientos de la otra 
persona; lo que perjudica la calidad de vida y el 
desarrollo personal de la víctima. De esta manera se 
convierte en una persona sumisa y temerosa, con 
pérdida de sus anhelos, sometida a los caprichos de la 
otra persona, invadida por sentimientos de ansiedad, 
inseguridad, frustración, pesimismo, resentimiento, y, 
en muchos casos, termina en una peligrosa depresión 
que puede conducirla al suicidio. Por ello es importante 
saber que una emoción es un estado afectivo en la que 
experimentamos una reacción subjetiva al ambiente que 
viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 
endocrinos) innatos, influidos por la experiencia. Las 
emociones tienen una función adaptativa de nuestro 
organismo en función de lo que nos rodea. Es un estado 
que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis 
más o menos violentas, pero pasajeras.

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos 
emociones básicas como el miedo, el enfado o la 
alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas 
emociones tan básicas, que en los humanos se van 
haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque 
usamos símbolos, signos y significados. 

Cada individuo experimenta una emoción de forma 
particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, 
aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas 
de las reacciones fisiológicas y comportamentales que 
desencadenan las emociones son innatas, mientras que 
otras pueden adquirirse.

Charles Darwin observó cómo los animales 
(especialmente en los primates) tenían un extenso 
repertorio de emociones, y que esta manera de expresar 
las emociones tenía una función social, pues 
colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, 
por tanto, una función adaptativa.

Existen 6 categorías básicas de emociones.

 Miedo: Anticipación frente a una amenaza o 
peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad. 

 Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. 
Es muy transitoria. Puede dar una aproximación 
cognitiva para saber qué pasa.

 Aversión: Disgusto, asco. Solemos alejarnos del 
objeto que nos produce aversión.

 Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, 
irritabilidad.

 Alegría: Diversión, euforia, gratificación, 
contento. Da una sensación de bienestar, de 
seguridad.

 Tristeza: Pena, soledad, pesimismo.

Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de 
las emociones, podríamos decir que tienen diferentes 
funciones: 

 Miedo: Tendemos hacia la protección. 
 Sorpresa: Ayuda a orientarnos frente a la 

nueva situación. 
 Aversión: Nos produce rechazo hacia aquello 

que tenemos delante. 
 Ira: Nos induce hacia la destrucción. 
 Alegría: Nos induce hacia la reproducción 

(deseamos reproducir aquel suceso que nos 
hace sentir bien). 

 Tristeza: Nos motiva hacia una nueva 
reintegración personal. 

Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en 
la cara. De acuerdo cómo los movemos, expresamos 
unas emociones u otras. Hay sonrisas diferentes, que 
expresan diferentes grados de alegrías. Esto nos 
ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas 
ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es otra 
manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos 
integrados en un grupo social. Hemos de tener en 
cuenta que el hombre es el animal social por 
excelencia.

Las di ferentes expresiones facia les son 
internacionales, dentro de diferentes culturas hay un 
lenguaje similar. Podemos observar cómo en los niños 
ciegos o sordos cuando experimentan las emociones 
lo demuestran de forma muy parecida a las demás 
personas, t ienen la misma expresión facial. 
Posiblemente existan unas bases genéticas, 
hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar 
las expresiones faciales de los demás. Aunque las 
expresiones también varían un poco en función de la 
cultura, el sexo, el país de origen, etc.Las mujeres 
tienen más sensibilidad para captar mejor las 
expresiones faciales o las señales emotivas y esta.
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Otro ejemplo lo constituyen los rostros de los orientales, 
espec ia lmente los  japoneses,  son bastante 
inexpresivos; pero es de cara a los demás, porque a 
nivel íntimo expresan mejor sus emociones.

Las expresiones faciales también afectan a la persona 
que nos está mirando alterando su conducta. Si 
observamos a alguien que llora nosotros nos ponemos 
tristes o serios e incluso podemos llegar a llorar como 
esa persona. Por otro lado, se suelen identificar 
bastante bien la ira, la alegría y la tristeza de las 
personas que observamos. Pero se identifican peor el 
miedo, la sorpresa y la aversión.

Las  emoc iones  poseen  unos  componen tes 
conductuales particulares, que son la manera en que 
éstas se muestran externamente. Son en cierta medida 
controlables, basados en el aprendizaje familiar y 
cultural de cada grupo:

 Expresiones faciales. 
 Acciones y gestos. 
 Distancia entre personas. 
 Componentes no lingüísticos de la expresión 

verbal (comunicación no verbal). 

Los otros componentes de las emociones son 
fisiológicos e involuntarios, iguales para todos: 

 Temblor 
 Sonrojo 
 Sudoración 
 Respiración agitada 
 Dilatación pupilar 
 Aumento del ritmo cardíaco 

Estos componentes son los que están en la base del 
polígrafo o del "detector de mentiras". Se supone que 
cuando una persona miente, siente que no puede 
controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay 
personas que con entrenamiento sí pueden llegar a 
controlarlo.

La educación entonces juega un papel muy 
importante en lo que se refiere al aspecto emocional, las 
investigaciones en este tema demuestran la gran 
importancia del rol que tienen los maestros formadores 
de nuestro Perú; teniendo en cuenta que el quehacer 
docente debe conllevar a educar en competencias 
emocionales para que las puedan aplicar en la vida 
diaria, siendo el aula el primer lugar de experimentación. 
Todo esto no debe escapar también del compromiso de 
la familia y el grupo social al cual pertenece, ya que será 
un complemento muy importante para la consolidación 
de su personalidad.

En tal sentido, enfrentamos el desafío de formar 
equipos de gestores, ubicados en los planos político, 
estratégico y operativo que les permita lograr 
desempeños laborales concordantes con los nuevos 
perfiles que el proceso de cambio del sistema educativo 
les exige. Por esta razón, estamos seguros de que el 
p r e s e n t e  s e r v i r á  d e  b a s e  p a r a  s e g u i r 

comprometiéndonos en la ardua tarea de ser 
maestros.

En primer lugar destacaremos la importancia de 
conocerse y saber qué tipo de docente quiero ser, cuál 
es el perfil deseado, qué es lo que espera el sistema de 
mi persona como docente, cómo quiero ver mi 
institución educativa, saber qué es lo que quisiera 
transformar en beneficio de mis estudiantes. Para 
lograr este anhelo, hay que tener apertura a la 
autocr í t ica,  y,  a par t i r  de a l l í ,  empezar la 
deconstrucc ión y emprender  con la  nueva 
construcción de lo que desearía ser. Por ello, es muy 
significativo que el docente permanezca en una 
constante autoevaluación respecto de su práctica 
pedagógica. Por consiguiente, es necesario que el 
docente sea de vocación y no de ocasión.

Hay que considerar que la tarea de ser maestro es 
muy difícil, y, por lo tanto, hay que empezar a trabajar 
con mucho cuidado, sin descuidar la importancia que 
tiene el trinomio  ESTUDIANTE – DOCENTE – 
FAMILIA. Pues, si se rompe esto no se lograrán los 
objetivos educativos, por lo que el docente tiene que 
ser un mediador en todo conflicto, de tal manera que 
genere un clima escolar favorable para el aprendizaje. 
Tratará de minimizar, en todo momento, los posibles 
conflictos que puedan existir no solo al interior de la 
institución educativa, sino también en los hogares.

En relación con la formación del estudiante, esta no 
s o l o  d e b e  s e r  c o g n o s c i t i v a ,  s i n o  q u e , 
fundamentalmente, debe ser integral, donde se dé 
mucho énfasis a lo espiritual y lo personal.  Lo 
meramente cognoscitivo es un mal que debemos 
acabar hoy en día. Por el contrario, debemos exigir que 
se formen a los estudiantes en los niveles espiritual y 
personal. De esta manera se lograrán ciudadanos 
justos, solidarios, líderes, con autonomía en sus 
actitudes, conscientes de sí mismos, disciplinados, 
responsables, independientes, con capacidad para 
resolver conflictos y tomar decisiones de manera 
acertada y oportuna sin presión de grupos, y que 
puedan decir sí o no en momentos en que su único 
compañero sea su consciencia.

El docente debe manejar adecuadamente su 
lenguaje no verbal, ya que por ese medio se expresan 
más cosas que por las mismas palabras, aplicando en 
todo momento las reglas de la comunicación asertiva y 
las habilidades comunicacionales.

En el ejercicio docente hay que tomar en cuenta a 
toda la persona. Para ello, se deben integrar las 
dimensiones de su sentir – pensar – actuar de manera 
organizada e interrelacionada. Consecuentemente, 
hay que considerar los siguientes componentes:

 Capacidades
Facultades intrínsecas de la persona humana y de 

las instituciones, que le permiten encarar distintos 
tipos de necesidades y problemas.
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 Desarrollo de capacidades 
Siendo las capacidades una condición para la 
formación, desempeño y bienestar de la persona y la 
institución, su desarrollo deberá permitir a las personas 
y organizaciones, incrementar sus conocimientos y 
desarrollar habilidades y destrezas que permitan un 
manejo eficiente y eficaz de programas, planes y 
proyectos, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos a los cuales se orientan.

 Fortalecimiento de capacidades 
Implica mejorar las capacidades ya existentes en caso 
de que existan deficiencias en el desempeño.
El cumplimiento de estos factores permitiría una mejor 
comprensión del proceso en marcha y el conocimiento 
de métodos e instrumentos de trabajo que propicien un 
clima adecuado para el logro de los objetivos 
estratégicos trazados.
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La reunión de herramientas

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una 
extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas 
para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la 
presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que 
renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y, 
además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo 
aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado 
el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para 
que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó 
también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo 
ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía 
fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a 
condición de que fuera expulsado el metro que siempre 
se la pasaba midiendo a los demás según su medida, 
como si fuera el único perfecto. En eso entró el 
carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó 
el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la 
tosca madera inicial que se convirtió en un lindo mueble. 
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la 
asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces 
cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: "Señores, ha 
quedado demostrado que tenemos defectos, pero el 
carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo 
que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en 
nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad 
de nuestros puntos buenos." La asamblea encontró 
entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba 
fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y 
observaron que el metro era preciso y exacto. Se 
sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles 
de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de 
trabajar juntos....

"Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto 
puede hacerlo. Y la mayoría de ellos se empeña 
insaciablemente en esto.  Pero encontrar 
cualidades, eso es para los espíritus superiores que 
son capaces de inspirar todos los éxitos humanos". 

Dale Carnegie 
Empresario y escritor de libros de autoayuda, 

(estadounidense).

La lectura que antecede es bastante ilustrativa, de la 
cual podemos concluir que el pensar y el actuar 
diferentes son de suma importancia, dado que, con el 
aporte de la diversidad de ideas, habilidades y 
potencialidades de cada uno de los integrantes de la 
sociedad permite armonizar y consolidar nexos con 

fructíferos resultados que dan beneficios a los 
integrantes, familiares y comunidad en plena.

En ciertas instituciones educativas, en las etapas, 
n i v e l e s  y  m o d a l i d a d e s  s e  p r e s e n t a n 
permanentemente  d iscus iones  por  demás 
infructuosas, como: Yo soy el director acá en la 
institución, y las cosas tienen que hacerse como me 
parecen; yo soy profesor de Matemática, las cosas se 
resuelven a través de la matemática y lo que hagan los 
demás no sirve para nada; yo soy profesor de 
Educación Física, el deporte es fundamental para el 
desarrollo de la persona y lo demás no sirve; yo soy 
profesor de Comunicación, las personas no pueden 
desarrollar sus actividades diarias y sin ella se truncan; 
entre otras opiniones y acciones.

Las opiniones vertidas por el profesor de 
Matemática, profesor de Educación Física, profesor de 
Comunicación y cuantos otros profesores y expertos 
optan por reunirse para tratar temas relacionados con 
la buena marcha de la institución educativa son 
válidas. Las opiniones diversas que aportan cada uno 
de los conformantes de la reunión y con la utilización 
razonable de las habilidades y destrezas de cada uno 
de ellos es posible brindar un resultado firme que será 
aprovechado favorablemente por los alumnos, padres 
de familia y sociedad; por ende, con estas acciones, 
está asegurado el prestigio institucional y la de sus 
integrantes.

El surgimiento de la micro, pequeña, mediana y 
gran empresa provienen del intercambio de ideas y 
opiniones de personas completamente distintas en 
situaciones y condiciones, donde la participación y 
reciprocidad de ideas y opiniones concluye con el 
nacimiento de una nueva empresa. En otros casos, los 
emprendedores no siempre tiene las condiciones y 
formas favorables para la constitución de una 
empresa; mientras que uno tiene habilidad para el 
negocio, pero no tiene donde hacerlo ni el capital 
necesario; otro cuenta con un espacio disponible para 
desarrollar un negocio, pero no cuenta con capital ni 
tiene idea como iniciar el funcionamiento de una 
empresa; existe una tercera persona que cuenta con 
dinero disponible, pero no tiene un lugar o espacio 
apropiado y ni mucho menos la habilidad para los 
negocios. 
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PENSAR Y ACTUAR DIFERENTE

VENTANA ABIERTA PARA LOGRAR EL ÉXITO

Lic. Adm. RAMOS MENDOZA GUARNIZ
Asistente en Servicios de Educación y Cultura II

Dirección Regional de Educación Cajamarca
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Estas tres personas tienen la posibilidad de construir 
una empresa exitosa, dado que cada una aporta con sus 
ideas, habilidades y potencialidades que son factibles 
para hacer realidad los sueños truncados por falta de 
ciertos limitantes. Para complementar el nacimiento de 
una empresa también invitan a otros profesionales como 
ingenieros, arquitectos, contadores, economistas, 
administradores, sociólogos, trabajadores sociales, 
psicólogos, etc. (de acuerdo con el negocio que van a 
emprender), de donde la pluralidad de opiniones y 
aportes que se den consolidan los deseos y con 
seguridad que el producto o servicio que oferte la 
empresa va ser de impacto.

Las instituciones educativas no están lejos de la 
utilización de este tipo de técnicas y experiencias; por lo 
tanto, es factible la aplicación de lo referido líneas arriba, 
teniendo en cuenta que la variedad de ideas y 
habilidades de los señores profesores, por su formación 
académica y especialidad; adicionado a ello, la 
participación de representantes de los alumnos, padres 

de familia, exalumnos, personajes notables y 
comunidad en general aprovechando las realidades 
geográficas, históricas y económicas que posee cada 
lugar, convirtiendo las debilidades difíciles en 
opor tun idades fác i les ,  mi rándolas a  estas 
circunstancias como desafíos y retos factibles para 
motivar y crear nuevas formas de resolver los 
problemas favorablemente dirigida para la mejora la 
educación.

Finalmente, se tiene que aseverar que las ideas, 
opiniones, posibilidades, destrezas y habilidades 
diferentes son de vital importancia para lograr 
acciones de envergadura útiles para el desarrollo 
personal, familiar y social; demostrando con ello que, 
nuestras oposiciones no da mérito para pensar que 
seamos puramente contrarios, sino más bien somos 
complementos dispuestos a aportar para llevar a cabo 
grandes cosas; esto nos orienta que, PENSAR Y 
ACTUAR DIFERENTE, ES UNA VENTANA ABIERTA 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

Taller Interinstitucional dirigido a docentes del distrito de Chetilla, en el marco del convenio de cooperación técnica entre 
Salud, Educación y Agricultura de la Región Cajamarca.

 
Participaron: Gobernación de Chetilla, Municipalidad de Chetilla, Organizaciones de Chetilla, Enseña Perú, Programas: 

Juntos, Qaliwarma, Cuna Mas; Agricultura, Ugel Cajamarca, DRE Cajamarca, Red II de Salud Cajamarca, Dirección 
Regional de Salud.

Como todo, la televisión puede acarrear tanto 
beneficios como problemas según el uso que le demos 
en el hogar. Vale la pena, entonces para tomar una mejor 
decisión sobre la televisión, tener en cuenta algunas 
consideraciones importantes:

Los niños y las niñas de edad  preescolar no 
necesitan ver televisión. Ver televisión no es una 
necesidad sino una forma de entretenimiento que si bien 
puede interesar al niño o la niña y ayudarle a 
incrementar su vocabulario en preparación para la 
lectura y la escritura, también limita su oportunidad de 
entregarse a experiencias mucho más vivenciales y por 
lo tanto, mucho más significativas y de mayor valor para 
el aprendizaje (aprendizaje significativo, Ausubel).

Los niños y las niñas de edad preescolarorganizan 
su esquema de valores según el ejemplo que reciben de 
sus padres (Aprendizaje por observación e imitación, 
Bandura, Rosenthal y Zimmerman). La  valoración que 
dan los padres y las madres a la televisión será la misma 
de sus hijos e hijas. Si ver televisión es una actividad 
importante para los progenitores, los niños y las niñas 
crecen con esa idea y la adoptan como un estilo de vida 
en el que se le confiere un alto valor a ver la televisión.

Cuando una actividad se repite todos los días, llega 
un momento en que el cerebro la incorpora en su 
esquema de vida y la convierte en hábito; el aprendizaje 
y recuerdo de la información aprendida dependen de la 
frecuencia de la exposición al material (aprendizaje 
verbal, Ebbinghaus). La formación de hábitos 
saludables es uno de los objetivos más importantes que 
tienen los padres y las madres en los primeros años de 
vida de los niños.  En esta época, debe hacerse especial 
énfasis en las rutinas cotidianas de dormir, asearse, 
recoger sus juguetes y comer, además del desarrollo de 
sus habilidades sociales y comunicativas como saludar, 
pedir por favor, dar las gracias, el cumplimiento de reglas 
durante sus juegos practicar la solidaridad y la 
asertividad.  Si entre la rutina diaria se incluye el ver 
televisión a una hora determinada, es fácil que se 
convierta en un hábito.  Por ello, padres y madres 
necesitamos reflexionar sobre los hábitos que 
deseamos cultivar en nuestros hijos para decidir qué 
actividades motivaremos que realicen todos los días 
para que las adopten como parte de su vida.

Los niños y las niñas necesitan ejercitarse; por ello, 
poseen una gran cantidad de energía que liberan poco a 
poco a través del juego activo. Ver televisión es una 
actividad totalmente pasiva. Al estar sentados frente a 
un televisor, los niños y lasniñas no tienen oportunidad 
de estirar sus músculos, ni  de ejercitarse para adquirir 
un mejor control de sus miembros. La época de la 
primera infancia es un período muy activo para los niños 
y las niñas como para desperdiciarla frente al televisor.

Los aprendizajes duraderos se logran a través de la 
interacción de los niños con otros niños y con sus 
progenitores, (aprendizaje socio cultural de Vygotsky).  
La mera recepción pasiva de los estímulos visuales y 
sonoros como los producidos por la televisión no 
desarrolla aprendizajes valiosos, como tampoco 
contribuyen a desarrollar destrezas de lenguaje.  Para 
los niños es mucho más significativo aprender colores 
o interiorizar valores en contacto directo con ellos a 
través de juegos con otros niños y con papá y mamá. 
Por otra parte, por su limitada capacidad para 
distinguir la realidad de la fantasía los programas de 
televisión deben elegirse con cuidado.

Estudios han demostrado los efectos negativos en 
los niños cuando han visto televisión antes de los tres 
años y cuando dedican más de una hora diaria a esta 
actividad. Aunque hace falta hacer estudios más 
amplios al respecto, los resultados obtenidos  han 
dado la señal de alerta sobre la posibilidad de que los 
niños y las niñas que pasan mucho tiempo viendo 
televisión tienen un menor rendimiento escolar, y que 
los niños que vieron televisión antes de los tres años 
tienen más posibilidades de desarrollar hiperactividad 
o el síndrome de déficit de atención en la edad escolar.

La televisión no debe utilizarse como una niñera 
para los hijos. Lo recomendable es que cuando los 
niños estén viendo televisión, los acompañe su madre 
o su padre para que motive cierta interacción con la 
información que presentan los programas. Esto 
pueden lograrlo haciendo preguntas a su hijo o a su 
hija sobre lo que están viendo y tratando de hacer 
conexiones de los aprendizajes nuevos con lo que la 
n i ña  o  e l  n i ño  ya  sabe  (Ap rend i za je  po r 
descubrimiento, Bruner).La televisión puede ofrecer 
valiosa información, pero entre las niñas y los niños 
pequeños, mientras menos tiempo hagan uso de ella, 
mejor.

LA TELEVISIÓN EN LA ETAPA PREESCOLAR ¿SÍ, O NO?

UGEL San Marcos
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HIMNO DE CAJAMARCA

 ESTROFA I

Enclavada en los Andes del Norte,
bajo el bello cielo del Perú,
muchos siglos tejieron tu historia
de nostalgia paciencia y virtud.
Despertad de aquel sueño eterno
que el silencio Dios te encomendó
para ser hoy la luz de los pueblos
y esperanza de nuestra Nación.

 CORO

CAJAMARCA, CAJAMARCA,
HOY POR FIN HA SONADO EL CLARÍN.
HA LLEGADO LA HORA LEVANTA,
TU SERÁS EL NUEVO PALADÍN.
CAJAMARCA, CAJAMARCA,
TU RIQUEZA Y TU JUVENTUD
CAMBIARÁN PARA BIEN NUESTRA HISTORIA
Y EL DESTINO DE NUESTRO PERÚ.

 ESTROFA II

Que tu pueblo conserve tu gloria
que en San Pablo humilló al invasor
y que Gálvez cante tu victoria
desde lo alto allá en el Torreón
Casanova, Villanueva y Egúsquiza
honraron tu suelo con honor
noble tierra de los Caxamarcas
que en tu valle dorado creció.

 ESTROFA III

Cumbe Mayo, herencia grandiosa,
tu Cutervo Parque Nacional
tus frailones y tus manantiales
son tesoros que no tienen par
aire puro respiro en tus valles
tus retamas adornan mi lar
Dios bendiga la paz de tus calles
Cajamarca tú eres mi hogar.

 ESTROFA IV

San Ignacio, Jaén y Cutervo
Santa Cruz, Chota y Hualgayoc.
Cajamarca, San Pablo y San Marcos
son las perlas que Dios nos brindó.
San Miguel, Celendín 
Cajabamba y Contumazá
son mi amor, son mi honor
y el orgullo de mi corazón.

*** ***

KASHAMARKAPA TAKIYNIN

 TAKINA I

Kay anaqmantam Antikunapi,
Shumaq syilu waranpi Llaqtaypa,
Ancha watam unayta rurarqan
Llakiwanmi qashuqa shuyashpa.
Ancha waq puñuymanta riqch´akay
Chunllatam Yaya kamachishurqan
llaqtanchiqpa michan kanaykipaq
shuyaykanllapa Llaqtanchiqmantam.

 ANAQ TAKINA

KASHAMARKAM, KASHAMARKAM,
KANAN ASHWAN KLARIN KUNYASHQANA.
URASNAM LLAQTAYKIPI ATARIKUY,
MUSHUQ WASHAKUQQAM QAMRI KANKI.
KASHAMARKAM, KASHAMARKAM,
QULLKIKIWAN QURI WAYNAYKIPIS
ALLINPAQ TRUYKANQA UNAYNINCHIQMI
ATUN LLAQTANCHIQPA ÑANNINTAPIS.

 TAKINA II

Llaqtaykim washanqa atipakuqta
San Pawlupim suwaqta atiparqan
Galwispis atishqayki takinqa
Anaqmanta pacha waq turyunpi
Kasanuwa, Willanuywa Iguskisa
Pachaykitam ancha llipyachirqan
Kashamarkakunapa allin allpa
Quri panpaykipim wiñakurqan.

 TAKINA III

Kunpi Mayu ancha atun ch´aniyuqmi
Kutirpuykim llaqta yurakuna
Rumi tayta pukyuykikunapis
Ancham ch'ani paykunapa kan
Mishki wayra panpaykipi mutkin
Ritamam wasiyta shumaqyachin
Yaya allitam nin purinanchiqta
Kashamarka wasiymi qam kanki.

 TAKINA IV

San Ignasyu, Jayin, Kutirpuwan
Santa Krus, Chuta, Wallqayuqpismi.
Kashamarkam, San Pawlu, San Markus
llipyaqninta Yaya quwarqanchiq
San Migil, Silintin.
Kashapanpa, Kuntumasawanmi
Kuyayniymi, kawsayniymi,
Ancham kushikuq shunquypaqnari.

*** ***

HIMNO NACIONAL DEL PERÚ

 CORO

¡SOMOS LIBRES, SEÁMOSLO SIEMPRE!
Y antes niegues sus el Sol.
Que faltemos al voto solemne
Que la Patria al Eterno elevó.

 ESTROFAS

Largo tiempo el peruano oprimido
La ominosa cadena arrastró;
Condenado a una cruel servidumbre
Largo tiempo en silencio gimió.
Mas apenas el grito sagrado.
¡Libertad! en sus costas se oyó.
La indolencia de esclavos sacude,
La humillada cerviz levantó.

En su cima los Andes sostengan
la Bandera o pendón bicolor;
y a los siglos anuncie el esfuerzo.
Que ser libres, por siempre nos dio.
Y a su  sombra vivamos tranquilos,
y al nacer por sus cumbres el Sol.
Renovemos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob.

*** ***

LLAQTANCHIQPA TAKIYNIN

 CORO

¡QISHPIM KANCHIQ, CHAYSHINA KAWSASHUN!
Puntataqa rupaypa michanta wañunqa.
Ima faltashun arí nishqanchiqta.
Llaqtanchiqmi Dyusman ch'ayachirqan.         

 ESTROFAS

  I
Ancha unayta llaqtamasi ch'aqnashqa,
Ch'iqnishqá kadinata chutarqan;
Kamachishqa suq saqra qisachaq 
Ancha unayta uyarap ñakarqan.
Dyusninchiqpa rimaynin qashuqa. 
¡Qishpiq kashun! Kustanpi uyakarqan.
Ñakaqkunapa chunllanta ushyakarqan,
ñakaqkunapa umanta atarichirqan.

 *** ***

Este Himno nuestro fue traducido por: Luis Ishpilco Cueva, 
Marcelino Intor Chalán y J.L. Cerna Cabrera

  VI
Umanpim takyachinqa Antikuna
unanchata yuraqpis chupika,
pach'ak wata ñakaqta willanqa.
Qishpiq kashun, tukuy kawsaynichiq.
Llantunpi waranpa ataw kawsashun,
Inti urqukunatam paqariptin.
Arí yunpayninchiq niririshun
yach'achishun Jakubpa Yayanman.

*** ***
Este Himno nuestro fue traducido por: Carlos Malimba Chugnas,

Dolores Ayay Chilón y J.L. Cerna Cabrera



62 63

HIMNO DE CAJAMARCA

 ESTROFA I

Enclavada en los Andes del Norte,
bajo el bello cielo del Perú,
muchos siglos tejieron tu historia
de nostalgia paciencia y virtud.
Despertad de aquel sueño eterno
que el silencio Dios te encomendó
para ser hoy la luz de los pueblos
y esperanza de nuestra Nación.

 CORO

CAJAMARCA, CAJAMARCA,
HOY POR FIN HA SONADO EL CLARÍN.
HA LLEGADO LA HORA LEVANTA,
TU SERÁS EL NUEVO PALADÍN.
CAJAMARCA, CAJAMARCA,
TU RIQUEZA Y TU JUVENTUD
CAMBIARÁN PARA BIEN NUESTRA HISTORIA
Y EL DESTINO DE NUESTRO PERÚ.

 ESTROFA II

Que tu pueblo conserve tu gloria
que en San Pablo humilló al invasor
y que Gálvez cante tu victoria
desde lo alto allá en el Torreón
Casanova, Villanueva y Egúsquiza
honraron tu suelo con honor
noble tierra de los Caxamarcas
que en tu valle dorado creció.

 ESTROFA III

Cumbe Mayo, herencia grandiosa,
tu Cutervo Parque Nacional
tus frailones y tus manantiales
son tesoros que no tienen par
aire puro respiro en tus valles
tus retamas adornan mi lar
Dios bendiga la paz de tus calles
Cajamarca tú eres mi hogar.

 ESTROFA IV

San Ignacio, Jaén y Cutervo
Santa Cruz, Chota y Hualgayoc.
Cajamarca, San Pablo y San Marcos
son las perlas que Dios nos brindó.
San Miguel, Celendín 
Cajabamba y Contumazá
son mi amor, son mi honor
y el orgullo de mi corazón.

*** ***

KASHAMARKAPA TAKIYNIN

 TAKINA I

Kay anaqmantam Antikunapi,
Shumaq syilu waranpi Llaqtaypa,
Ancha watam unayta rurarqan
Llakiwanmi qashuqa shuyashpa.
Ancha waq puñuymanta riqch´akay
Chunllatam Yaya kamachishurqan
llaqtanchiqpa michan kanaykipaq
shuyaykanllapa Llaqtanchiqmantam.

 ANAQ TAKINA

KASHAMARKAM, KASHAMARKAM,
KANAN ASHWAN KLARIN KUNYASHQANA.
URASNAM LLAQTAYKIPI ATARIKUY,
MUSHUQ WASHAKUQQAM QAMRI KANKI.
KASHAMARKAM, KASHAMARKAM,
QULLKIKIWAN QURI WAYNAYKIPIS
ALLINPAQ TRUYKANQA UNAYNINCHIQMI
ATUN LLAQTANCHIQPA ÑANNINTAPIS.

 TAKINA II

Llaqtaykim washanqa atipakuqta
San Pawlupim suwaqta atiparqan
Galwispis atishqayki takinqa
Anaqmanta pacha waq turyunpi
Kasanuwa, Willanuywa Iguskisa
Pachaykitam ancha llipyachirqan
Kashamarkakunapa allin allpa
Quri panpaykipim wiñakurqan.

 TAKINA III

Kunpi Mayu ancha atun ch´aniyuqmi
Kutirpuykim llaqta yurakuna
Rumi tayta pukyuykikunapis
Ancham ch'ani paykunapa kan
Mishki wayra panpaykipi mutkin
Ritamam wasiyta shumaqyachin
Yaya allitam nin purinanchiqta
Kashamarka wasiymi qam kanki.

 TAKINA IV

San Ignasyu, Jayin, Kutirpuwan
Santa Krus, Chuta, Wallqayuqpismi.
Kashamarkam, San Pawlu, San Markus
llipyaqninta Yaya quwarqanchiq
San Migil, Silintin.
Kashapanpa, Kuntumasawanmi
Kuyayniymi, kawsayniymi,
Ancham kushikuq shunquypaqnari.

*** ***

HIMNO NACIONAL DEL PERÚ

 CORO

¡SOMOS LIBRES, SEÁMOSLO SIEMPRE!
Y antes niegues sus el Sol.
Que faltemos al voto solemne
Que la Patria al Eterno elevó.

 ESTROFAS

Largo tiempo el peruano oprimido
La ominosa cadena arrastró;
Condenado a una cruel servidumbre
Largo tiempo en silencio gimió.
Mas apenas el grito sagrado.
¡Libertad! en sus costas se oyó.
La indolencia de esclavos sacude,
La humillada cerviz levantó.

En su cima los Andes sostengan
la Bandera o pendón bicolor;
y a los siglos anuncie el esfuerzo.
Que ser libres, por siempre nos dio.
Y a su  sombra vivamos tranquilos,
y al nacer por sus cumbres el Sol.
Renovemos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob.

*** ***

LLAQTANCHIQPA TAKIYNIN

 CORO

¡QISHPIM KANCHIQ, CHAYSHINA KAWSASHUN!
Puntataqa rupaypa michanta wañunqa.
Ima faltashun arí nishqanchiqta.
Llaqtanchiqmi Dyusman ch'ayachirqan.         

 ESTROFAS

  I
Ancha unayta llaqtamasi ch'aqnashqa,
Ch'iqnishqá kadinata chutarqan;
Kamachishqa suq saqra qisachaq 
Ancha unayta uyarap ñakarqan.
Dyusninchiqpa rimaynin qashuqa. 
¡Qishpiq kashun! Kustanpi uyakarqan.
Ñakaqkunapa chunllanta ushyakarqan,
ñakaqkunapa umanta atarichirqan.

 *** ***

Este Himno nuestro fue traducido por: Luis Ishpilco Cueva, 
Marcelino Intor Chalán y J.L. Cerna Cabrera

  VI
Umanpim takyachinqa Antikuna
unanchata yuraqpis chupika,
pach'ak wata ñakaqta willanqa.
Qishpiq kashun, tukuy kawsaynichiq.
Llantunpi waranpa ataw kawsashun,
Inti urqukunatam paqariptin.
Arí yunpayninchiq niririshun
yach'achishun Jakubpa Yayanman.

*** ***
Este Himno nuestro fue traducido por: Carlos Malimba Chugnas,

Dolores Ayay Chilón y J.L. Cerna Cabrera
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Visión

La Dirección Regional de Educación de Cajamarca es una Institución Pública 
Regional con identidad propia, promotora de una educación inclusiva, innovadora, 
defensora de la vida, preservando el equilibrio ecológico en pro del desarrollo 
sostenible y sustentable, con capital humano calificado y nivel tecnológico 
avanzado; capaz de liderar y brindar servicios y recursos  administrando una 
educación pública gratuita, universal y de calidad. 

Misión

La Dirección Regional de Educación de Cajamarca, como órgano especializado 
del Gobierno Regional, en coordinación con las UGEL, garantiza un servicio 
educativo de calidad  con equidad, promoviendo la cultura, la creatividad,  el 
deporte, la recreación, la investigación, la ciencia y la tecnología, convocando la 
participación de los  diferentes actores sociales, con modelos de gestión eficientes 
y descentralizados, basados en una cultura de valores con respeto a la identidad 
individual y colectiva.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA



¡Tu educación es nuestra obra!

Una sociedad verdaderamente educada es una sociedad libre, 
cuyos ciudadanos viven en un mundo de justicia, equidad, 
armonía y paz. Este es el compromiso que asume la Dirección 
Regional de Educación Cajamarca en el marco del nuevo Plan 
Cuatrienal 2015-2018.

           MAS   Educación

Mejoras ostensibles y evidentes
en la ECE 2013

Mejores ciudadanos por más 
oportunidades

Una Educación Intercultural con
respeto a la naturaleza
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