
PROPÓSITO

•Socializar el Modelo de Servicio Educativo Intercultural
Bilingüe (MSEIB)

•Conocer la aplicación de los instrumentos de caracterización
sociocultural, sociolingüística y psicolingüística para
determinar la lengua materna y la segunda lengua de los
estudiantes y su nivel de dominio, con la finalidad de una
planificación pertinente de acuerdo al contexto.

Resolución Ministerial N° 519-2018 MINEDU

MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO 

INTERCULTURAL BILINGÜE (MSEIB)



Brindar un servicio educativo intercultural

bilingüe de calidad que garantice la

pertinencia pedagógica, los derechos

culturales y lingüísticos y el logro de

aprendizajes de los estudiantes.

FINALIDAD DEL MSEIB 



48 lenguas originarias vigente Tenemos estudiantes en 43 lenguas originarias  

Lenguas vitales (27) 

Quechua, aymara, harakbut, ese eja, shipibo, ashaninka,

yine, kakataibo, matsigenga, cashinahua, wampis,

sharanahua, secoya, kakinte, matsés, madija, achuar,

urarina, yaminahua, ticuna, nahua, matsigenga,

montetokunirira, asheninka.

Lenguas en peligro (4) Bora, yagua, yanesha, murui – munani.    

Lenguas seriamente en peligro (10) 
Jaqaru, shiwilo, ikitu, ocaina, kapanawa, maijiki, Arabela, 

kukama – kukamiria, amahuaca, kawki

Lenguas en situación critica (7) Munichi, chamikuro, taushiro, iñapari, resígaro, iskonawa y 

omagua.  

Las lenguas originarias y su vitalidad



Las instituciones educativas EIB – EBR en Registro Nacional
RVM N° 185 – 2019 - MINEDU



Escenario 1 Escenario 2
EIB de Fortalecimiento 

cultural y lingüístico  
Uso predominante de la lengua

originaria en el aula y la

comunidad

EIB de Revitalización 

Cultural y Lingüística  

Comprensión de la lengua

originaria y uso predominantes

del castellano en el aula.

La LO es hablada por los adultos

EIB en ámbitos Urbanos Estudiantes con distintos niveles de

bilingüismo (LO y LC)

Formas y escenarios socioculturales y lingüísticos 

Uso de ambas lenguas (LO y LC)

de forma indistinta en el aula y la

comunidad.

Conocimiento de expresiones aisladas

o sin conocimiento de la lengua

originaria.

Uso predominante del castellano.

La LO es hablada con poca frecuencia

por los adultos

Escenario 3 Escenario 4

Escenario 5 



• FORMA DE ATENCIÓN EIB DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y LINGÜÍSTICO.

Estudiantes de II.EE EIB en los pueblos originarios ubicados en ámbitos rurales y

pertenecen al escenario 1 y 2, además desarrollan competencias en la lengua

originaria como lengua materna y en el castellano como segunda lengua.

• FORMA DE ATENCIÓN EIB DE REVITALIZACIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA.

Estudiantes de II.EE EIB en los pueblos originarios ubicados en ámbitos rurales y

pertenecen al escenario 3 y 4. busca fortalecer la identidad cultural de los estudiantes y

promover la revitalización de la lengua originaria.

• FORMA DE ATENCIÓN EIB DE ÁMBITOS URBANOS.

Estudiantes de II.EE. De contextos urbanos que mantienen diferentes grados de

vinculación con la cultura y lengua originaria en el contexto familiar

Público objetivo del MSEIB



CARACTERIZACIÓN SOCIO CULTURAL

• La caracterización del contexto es el proceso que permite

conocer la dinámica socio cultural local en términos de

actividades socio productivas y culturales de la comunidad.

• Consiste en la elaboración y/o actualización del calendario

pluricultural con participación de padres y madres de familia de

la IE, autoridades y lideres comunales.



Es una herramienta pedagógica que da cuenta de

la dinámica social y productiva de la comunidad,

de la vida en ella a lo largo de un ciclo que suele

ser un año solar.

Calendario comunal/pluricultural

Sus actividades tienen altas potencialidades
culturales y pedagógicas.

Posibilita la

articulación entre

Escuela y

Comunidad en
tiempo/lugar real

Las actividades del calendario

constituyen oportunidades de

aprendizaje y visibilizan las

propias formas de enseñar y

aprender.



MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SOCIO CULTURAL

MESES ACTIVIDADES  

PRODUCTIVAS   

FESTIVIDADES SABERES 

LOCALES 

SEÑAS SECRETOS GASTRONOMIA JUEGOS

MARZO Kawsaykuna watukay.

Chakmay.

Hampi qurakuna huñuy

Carnavales

Pukllay

-Pachamama 

tinkay.

-Aparición de 

productos 

verdes.

- Yututa mana 

kawsaykunata

aspinanpaq

uchpawan

chakrata muyuchiy

-Ataqu pikanti

- Llullucha

Juego de 

rondas

ABRIL Llullu kawsay mikuy.

Manchachi ruray.

Hampi qurakuna huñuy

Kawsaykuna quray

Uywakuna sintachiy.

Chakmay.

Caballo hapiy, mansay.

Semana Santa. - Uywakuna

maqchiy.

- Maki churay.

- El canto de 

los pájaros 

anuncian la 

maduración 

de los 

productos. 

- Chakrapi wiruta

kachuspaykiqa

sarapa

rapinkunata

pakanayki

manachayqa

uywakuna

runakuna

suwakunman. 

-Chuqllu, huminta 

ruray

Sacha pilay

Manka paki

MAYO

JUNIO

JULIO 

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE





CARACTERIZACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA

Es el proceso de recojo y análisis de información sobre las lenguas que se hablan, las generaciones

que las hablan, dónde se hablan (ámbito) y en qué situaciones se hablan al interior de la comunidad o

localidad y la institución educativa. Asimismo, se consideran la valoración y las actitudes que se tienen

sobre cada una de las lenguas. De esta manera, la caracterización sociolingüística nos permite:

• Conocer el uso y la vitalidad de las lenguas originarias y del castellano en las distintas generaciones

de la comunidad; y al interior de las familias que tienen hijas e hijos en una IE EIB.

• Identificar si las lenguas originarias están siendo desplazadas por el castellano o están dejando de

ser transmitidas de madres/padres a hijas e hijos.

• Identificar posibles aliados (madres y padres de familia, autoridades, sabias y sabios, entre otros) y

contar con su apoyo para promover el desarrollo o la revitalización de las lenguas originarias.



Etapas para realizar la caracterización 

sociolingüística:

Relación con

los docentes

(Análisis y

familiarización

con los

instrumentos y

conformación de

comisiones)

Recoger 

información 

(Llenar la ficha 

por grupos 

familiares) 

Sistematizar 

resultados 

(Interpretación 

y elaboración 

de 

conclusiones)

Presentar los

resultados a la

comunidad

(Compromisos

para fortalecer o

revitalizar las

lenguas)

1 2 3 4



DATOS

GENERALES

LENGUAS Y

GENERACIONES

CONTEXTOS Y SITUACIONES 

COMUNICATIVAS

ACTITUD HACIA LAS LENGUAS

Familias 1. Lenguas que 

hablan

1. Quiénes las hablan 1. Dónde y cuándo las hablan 5.Valoración y expectativa de las lenguas

1. Maytan Quechua Los abuelos, adultos, jóvenes En la casa, chacra y en el pastoreo de los

animales.

El quechua es la lengua de mis padres y

quiero que se siga hablando en todo

espacio.

Castellano Los abuelos, adultos, jóvenes y niños En la escuela, cooperativas y asamblea

comunal.

También quiero que mi familia use el

castellano.

2.Salcedo Quechua Los abuelos, adultos, jóvenes En la casa, visita a los abuelos. El quechua ya no hablamos por vergüenza.

Castellano Los abuelos, adultos, jóvenes y niños En la escuela, centro de salud, Municipios

y asamblea comunal.

El castellano sirve para realizar gestiones

en las oficinas, y es mejor que aprendamos

todos.

3. Uquiche Quechua Los abuelos, adultos, jóvenes En la casa, chacra y trabajo comunal. El quechua no sirve cuando vamos a otros

distritos o provincias.

Castellano Los abuelos, adultos, jóvenes y niños En la escuela, trabajo comunal, centro de

salud y asamblea institucional.

El castellano porque las autoridades lo

usan.

4. Huamán Quechua Padre y madre En el hogar, con otras familias de sus

edad.

Solo hablamos los mayores

Castellano Padre y madre, hijos e hijas En el Municipio y en la escuela Cada vez más estamos aprendiendo

hablar el castellano.

CASO 1
FICHA SOCIOLINGÜISTCA



Ahora, con la información recogida de la asamblea, debemos analizar las respuestas y elaborar las conclusiones de la siguiente manera. En las columnas que 

señalan las “lenguas y generaciones”, “contextos y situaciones comunicativas” y “actitud hacia las lenguas” haremos una breve descripción con comentarios generales 

sobre cada columna. 

CONCLUSIONES 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
………………… 

En general, los abuelos, adultos y jóvenes 
hablan el quechua y los niños hablan el 
castellano. 
 
 

El quechua se habla en la casa y en la 
chacra; mientras el castellano lo hablan en 
las instituciones públicas, privadas y 
asambleas;  
 

El quechua es menos valorado por las familias. 
El castellano usan para interactuar en las 
reuniones y realizar gestiones en diversas 
instituciones. 

Después de dos semanas el profesor Marco y el director han solicitado una asamblea a las autoridades de la comunidad para presentar los resultados de la asamblea 
anterior. 

Resultados de la comunidad ………………………….. 

 En la comunidad …………………. los pobladores mayormente hablan el castellano y poco el quechua. 

 Se observa que los niños no usan el quechua y sí el castellano. Por lo que se evidencia que no existe una transmisión intergeneracional de la lengua 
quechua de los adultos o abuelos a las niñas y niños.  

 La mayoría de los aldutos y ancianos usan el quechua en contextos como la casa, chacra y pastoreo de sus animales, y el castellano en la escuela, centro 
de salud, asamblea comunal, municipios y trabajo comunal. Incluso se observa que existen contextos compartidos entre ambas lenguas como el trabajo 
comunal. Esto signfica que el castellano ha ingresado a espacios donde antes solo se usaba el quechua y lo está desplazando. 

 Solo una familia tienen una actitud positiva hacia el uso del quechua, sin desvalorar el uso del castellano. Por el contrario, otras familias tienen una actitud 
positiva hacia el castellano y negativa hacia el uso del quechua. 

 
Según estos resultados, ahora plantearemos la tendencia de la lengua y la Recomendación 

Tendencia de la lengua originaria 
El quechua está en peligro de desaparecer ya que los jóvenes y niños ya no utilizan, a diferencia de los abuelos y adultos 
Recomendación  
Ante esta situación, hay la necesidad de revalorar el uso del quechua desde la familia y la comunidad con la FORMA DE ATENCION EIB DE 
REVTALIZACIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA. 

 



DATOS

GENERALES

LENGUAS Y

GENERACIONES

CONTEXTOS Y SITUACIONES 

COMUNICATIVAS

ACTITUD HACIA LAS LENGUAS

Familias 1. Lenguas

que hablan

1. Quiénes las hablan 1. Dónde y cuándo las hablan 5.Valoración y expectativa de las

lenguas

1. Oscco

Pacheco

Quechua Los abuelos, adultos, jóvenes y

niños.

En la casa, chacra, evento deportivo y

escuela.

El quechua porque es la lengua de mis

padres y quiero que se use.

Castellano Adultos, jóvenes y niños. En la escuela, centro de salud y fiesta. El castellano nos sirve para conversar

con personas de otros lugares.

2. Quipe

Huanaco

Quechua Padre madre hijos y nietos. En la casa, chacra, evento deportivo y

escuela.

El quechua porque aprendo de mis

padres y quiero que sigamos hablando.

Castellano Adultos, jóvenes y niños. En la casa, escuela, centro de salud,

feria.

El castellano sirve para realizar

gestiones.

3. Huaraca Taype Quechua Los abuelos, adultos, jóvenes y 

niños.

En la casa, chacra, pastoreo y escuela Quiero que se siga usando el quechua

porque es la lengua de mi pueblo.

Castellano Los abuelos, adultos, jóvenes y 

niños.

En la escuela, centro de salud y fiesta. También quiero que mis hijos aprendan

y usen el castellano.

4. Juarez Pariona Quechua Papá, mamá, hijos e hijas. En la casa, chacra, pastoreo y

asamblea.

El quechua debemos seguir hablando

por que a mi hijo en la universidad le

exige.

Castellano Hijos e hijas. En la escuela, en la calle y juego Es bueno aprender el castellano para

realizar los trámites en las

instituciones.

CASO 2



Ahora, con la informacion recogida de la asamblea, debemos analizar las respuestas y elaborar las conclusiones de la siguiente manera. En las 

columnas que señala las “lenguas y generaciones”, “contextos y situaciones comunicativas” y “actitud hacia las lenguas” haremos una breve 

descripción con comentarios generales sobre cada columna. 

CONCLUSIONES 
DE LA 
COMUNIDAD DE 
…………………….. 

En general, los abuelos, adultos y jóvenes 
hablan el quechua y el castellano; sin 
embargo el quechua sigue siendo su lengua 
materna. 
 
 

El quechua se habla en la casa y en la 
chacra; en el pastoreo y en otras 
actividades; mientras el castellano lo 
hablan en las instituciones públicas, 
privadas y asambleas. 
 

El quechua es valorado por los miembros 
de las familias. 
El castellano usan para interactuar con 
personas de otros pueblos y realizar 
gestiones en diversas instituciones. 

Después de dos semanas la profesora Danila y el director han solicitado una asamblea a las autoridades de la comunidad para presentar los 

resultados de la asamblea anterior. 

Resultados de la comunidad …………………….. 

 En la comunidad …………………. los pobladores comprenden y hablan en quechua y castellano. 

 Todos los aldutos y ancianos usan el quechua en contextos como la casa, chacra y pastoreo de sus animales, y el castellano en la escuela, centro 
de salud, asamblea comunal, municipios y trabajo comunal. Incluso se observa que existen contextos compartidos entre ambas lenguas como el 
trabajo comunal.  

Según estos resultados, ahora plantearemos la tendencia de la lengua y la Recomendación 

Tendencia de la lengua originaria 
El quechua sigue siendo valorado por los abuelos, adultos, jóvenes y niños; a si mismo el castellano es hablado y valorado por la comunidad. 
Recomendación  
Ante esta situación, hay la necesidad de asumir la FORMA DE ATENCION EIB DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y LINGÜÍSTICA. 

 



• La caracterización psicolingüística de los estudiantes permite identificar

el grado de dominio de la lengua originaria por cada estudiante a nivel

oral.

• Esta información servirá para definir la línea de base y planificar el

proceso de Fortalecimiento lingüístico desde el área de Lengua

Originaria.

• En la EIB es clave conocer el dominio de la lengua de los estudiantes. A

partir de ésta información se tomará decisiones para su fortalecimiento o

revitalización

CARACTERIZACIÓN PSICOLINGÜÍSTICA





FICHA 1 PARA CONSTATAR LA COMPETENCIA ORAL EN LENGUA/S MATERNA/S (NIVELES II Y III)







Datos de los/ las 

estudiantes

Lengua(s) materna(s) Segunda(s) lengua(s)

Apellidos y 

nombres 

Edad Nivel 

I

Nivel 

II

Nivel

III

Nivel

IV

Nivel

I

Nivel 

II

Nivel 

III

Nivel 

IV

Raúl Quispe 

Huamán 

07 X X

Elisa Maitan 

Pariona

08 X X

María Ortega 

Quispe

08 X X

Juan Sánchez 

Soto

07 X X

Total 1 3 3 1

SISTEMATIZACIÓN DE LA FICHA PSICOLINGÜÍSTICA

• Se afirma que la/el docente tiene 

estudiantes con diferentes niveles 

de desarrollo de la competencia 

oral en quechua y castellano, ello 

corresponde al escenario 2 y 

forma de atención EIB de FCL.

• Comunicar los resultados en una 

reunión de padres y madres de 

familia de la IE, se presenta los 

resultados de manera general el 

nivel de dominio de las lenguas de 

los estudiantes.

• Se plasma en un acta los 

compromisos por los padres, 

madres, docentes y autoridades.



HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

8:00 – 8:45 Comunicación LO – L1 Matemática (LO) Comunicación LO – L1 Ciencia y Tecnolog.(LO) Taller curricular (LO)

8:45 - 9:30 Comunicación LO – L1 Matemática (LO) Comunicación LO – L1 Ciencia y Tecnolog.(LO) Taller curricular (LO)

9:30 – 10:15 Arte y Cultura (LO) Castellano LC - L2 Personal Social (LO) Matemática (LO) Castellano LC - L2

10:15 – 11:00 Matemática (LO) Castellano LC - L2 Personal Social (LO) Matemática (LO) Comunicación LO – L1

RECESO

11:30 – 12:15 Personal Social (LO) Tutoría y O.E. (LO) Ciencia y Tecnolog.(LO) Arte y Cultura (LC) Educac. Física (LC)

12:15 – 1:00 Educac. Física (LO) Tutoría y O.E. (LO) Educac. Religiosa (LO) Arte y Cultura (LC) Educac. Física (LC)

HORARIO DE CLASES EN II.EE EIB

Nota: LO = El área se debe desarrollar en lengua originaria (quechua)
LC = El área se debe desarrollar en lengua castellana o español

(*)  = Hora de libre disponibilidad (en color rojo). 

EESCENARIO: 1 CICLO: III GRADO: 1ro Y 2do. Grado

TRATAMIENTO DE LENGUAS (HORARIO DE CLASES BILINGÜES)



HORARIO DE CLASES EN II.EE EIB

ESCENARIO: 2 CICLO: III GRADO: 1ro Y 2do Grado

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

8:00 – 8:45 Comunicación LO -L1 Matemática (LC)
Comunicación LO -

L1
Matemática (LO)

Ciencia y Tecnología 

(LO)

8:45 - 9:30 Comunicación LO -L1 Matemática (LC)
Comunicación LO -

L1
Matemática (LO)

Ciencia y Tecnología 

(LO)

9:30 – 10:15 Personal Social (LO) Castellano LC - L2 Matemática (LC) Taller curricular (LO) Comunicación LO - L1

10:15 – 11:00 Personal Social (LO) Castellano LC - L2 Personal Social (LC) Castellano LC - L2
Tutoría y Orient. 

Educat. (LO)

RECESO

11:30 – 12:15 Educación Física (LC) Arte y Cultura (LC)
Ciencia y Tecnología 

(LC)
Educación Física (LO) Arte y Cultura (LC)

12:15 – 1:00
Educación Religiosa 

(LC)
Arte y Cultura (LC)

Tutoría y Orient. 

Educat. (LC)
Educación Física (LO) Taller curricular  (LC)

Nota: LO = El área se debe desarrollar en lengua originaria (quechua)
LC = El área se debe desarrollar en lengua castellana o español
(*)  = Hora de libre 




