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Chile es un país multicultural y plurilingüe, en el cual convergen una diversidad de culturas y sistemas lin-
güísticos, lo que impone el desafío de convertir la escuela en un espacio educativo en el cual se asegure a los 
niños y niñas de idiomas y culturas diferentes, el acceso a oportunidades de aprendizaje de las lenguas origina-
rias, de modo sistemático y pertinente a su realidad.

Más allá de asumir y reconocer la coexistencia de culturas distintas en un mismo estado nación, lo que se 
busca es “perfeccionar el concepto de ciudadanía con el fin de añadir a los derechos ya consagrados de libertad 
e igualdad ante la ley, el del reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos, culturas y grupos étnicos 
que conviven dentro de las fronteras de las Naciones-Estado”. (Fuller, 2002).

Desde esta perspectiva, el concepto de cultura adquiere relevancia ya que existe la creencia generalizada de 
que la cultura es estática, monolítica y heredada, por lo que sus miembros solo reproducen tradiciones y pautas 
de comportamiento. Por el contrario, “La cultura, es un fenómeno plural y multiforme. No se trata, en ningún 
caso de una realidad homogénea, privilegio de algunos grupos sociales. Supone siempre un proceso continuo 
de creación y recreación colectiva y nunca un producto exclusivo de la escolarización formal” (Casanova, 2004).

De allí que esta propuesta adquiera relevancia, sobre todo en tiempos de globalización ya que abre oportu-
nidades infinitas de interacción con diversos pueblos y culturas, lo que supone reconocer el requerimiento de 
contar con un proyecto político global que permita el diálogo armónico de esas diferencias.

Por lo anterior, es necesario reconocer algunos rasgos y ventajas de la interculturalidad (Alvarado, 2002):

El convencimiento de que es preciso aprender a convivir entre culturas diferentes.
El convencimiento de que existen vínculos, valores y otros puntos en común entre las culturas.
El esfuerzo por prevenir conflictos interétnicos y por resolverlos pacíficamente.
El convencimiento de que las culturas no son completas en sí mismas, sino que se necesitan mutuamente.
Un necesario distanciamiento crítico de las personas respecto a su propia cultura, sin que ello signifique una 
merma de la identificación étnica o cultural de sí misma.
La promoción de espacios y procesos de interacción positiva que abran y generalicen relaciones de confian-
za, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva y diálogo.

En este sentido, la educación intercultural es el enfoque educativo que tiene como finalidad rescatar y valo-
rar las diferencias existentes entre los grupos culturalmente diversos, y en donde las lenguas y culturas especí-
ficas adquieren gran relevancia ya que busca el reconocimiento mutuo entre ellas.

PreseNtaciÓN

v
v
v
v
v

v
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Ministerio de Planificación y Cooperación. (1993). Ley Indígena. Gobierno de Chile.1

En Chile se ha ido avanzando paulatinamente en políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas, las 
que contribuyen a perfeccionar el concepto de ciudadanía. Es el caso de la ley N° 19.2531  promulgada en 1993 
que señala:

“El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que 
existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y 
culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.
El Estado reconoce como principales pueblos indígenas de Chile a los Mapuche, Aymara, Rapa Nui o Pas-
cuense, las comunidades Atacameña, Quechuas Colla y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawas-
hkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte 
esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres 
y valores”.

Esta misma ley, a través de los artículos 28 y 32, propicia la importancia del respeto y promoción de las Cul-
turas Indígenas para lo cual establece: “el uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al español en las 
áreas de alta densidad indígena” y asimismo, la “implementación de un sistema de Educación Intercultural Bilin-
güe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad 
de origen como en la sociedad global”.

De allí que en el año 2006, el Consejo Superior de Educación aprobó los Objetivos Fundamentales y Con-
tenidos Mínimos Obligatorios del Sector de Lengua Indígena, que fueron propuestos por el Ministerio de Edu-
cación y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI.  Lo que permite iniciar la elaboración de 
Programas de Estudio para los idiomas Aymara, Quechua, Mapuzugun y Rapa Nui. 

De acuerdo al decreto supremo 280 de 2009, este sector curricular entrará en vigencia gradualmente a partir 
del año 2010, iniciándose la enseñanza con el primer año básico. El sector se debe ofrecer obligatoriamente en 
los establecimientos con una matrícula indígena igual o mayor al 50%, a partir del año 2010; y en los estableci-
mientos con una matrícula indígena igual o mayor al 20%, a partir del año 2013. En los demás establecimientos 
su aplicación es opcional. En todos los casos es un sector opcional para las familias.

Consulta de los Programas de Estudio

Estos programas de estudio del Sector de Lengua Indígena de Segundo Año Básico, fueron consultados y 
validados durante el año 2010 por los pueblos indígenas: Aymara, Quechua, Mapuche y Rapa Nui. Este proceso 
se realizó en el marco de participación y consulta, expresado en el Convenio 169 de la OIT, que nuestro país 
ratificó en el año 2008. Los objetivos del proceso se centraron en los siguientes ámbitos:

Ofrecer a las comunidades indígenas, una instancia de participación en la formulación de programas de 
estudio del sector.

Enriquecer los programas de estudio con opiniones y sugerencias de los diversos actores que participaron 
en la consulta.

Validar los contenidos culturales de los Programas de Estudio con organizaciones y entidades del ámbito 
indígena pertinentes.

v

v

v
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Tratamiento de la lengua en los Programas de Estudio

Los programas de estudio, han sido diseñados considerando que es posible observar al menos tres realidades 
diferentes de acceso a la lengua indígena: los niños y niñas que tienen como lengua materna o familiar uno de 
estos cuatro idiomas; otros, que escuchan la lengua indígena solamente en el entorno social, sobre todo en aque-
llas zonas donde estos idiomas comparten espacio lingüístico con el castellano. Asimismo, es una realidad que 
algunos niños y niñas solamente tienen la oportunidad de escuchar el idioma indígena impartido en la escuela. 

Por  lo anterior, las propuestas educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación plantean la necesi-
dad de fomentar el bilingüismo aditivo. En este modelo educativo, se promueve el enfoque de enseñanza de 
segunda lengua, no como aspiración a reemplazar la lengua materna, sino que, por el contrario, a desarrollar en 
los alumnos y alumnas competencias lingüísticas y comunicativas en ambos idiomas.  

Este tipo de bilingüismo, es el que aporta mayores ventajas al desarrollo de las personas. Existe consenso, 
en la actualidad, respecto a las mayores capacidades de flexibilidad cognitiva, de creatividad, de competencias 
comunicativas e interacción social y de autoestima positiva que poseen las personas bilingües.

Los niños y niñas, al ser bilingües poseen acceso a dos sistemas de códigos o formas de representación 
de la realidad que no se confunden entre sí. La cohabitación de ambos códigos les aporta herramientas para 
entender creativamente el mundo en que viven y fomenta sus destrezas para adaptarse a los cambios. Con la 
finalidad de promocionar estas competencias, se propone evitar la traducción “literal” y comparación entre la 
lengua indígena y el castellano, sobre todo si la lengua enseñada tiene un orden gramatical diferente, ya que la 
confusión entre dos códigos puede afectar de distintas formas la comprensión y expresión lingüística en una 
de las dos lenguas, lo que incide, a su vez, en la baja autoestima de los niños y niñas. Esto se puede prevenir con 
una planificación que separe la enseñanza de la lengua indígena del uso de la lengua castellana. 

Los programas de estudio promueven diversas habilidades y actitudes lingüísticas en los y las estudiantes, 
entre las que se destacan en segundo básico, las habilidades de comunicación oral relacionadas con la des-
cripción de comunidades y el entorno en que ellos y ellas viven, la actitud de escucha atenta y respetuosa, y su 
valoración de acuerdo a la cultura indígena respectiva, las relaciones sociales y parentales que se etablecen en 
las actividades cotidianas y tradicionales, la valoración de los distintos relatos que hablan sobre la cosmovisión 
de los pueblos indígenas, y nociones básicas de tiempo y espacio de cada uno de ellos.

en el programa se promueve el desarrollo de la inteligibilidad lingüística entre variantes de la len-
gua; se contacta a las niñas y niños con las variantes para valorar la diversidad interna de la lengua, 
como una riqueza y como manifestación de la diversidad propia de la cultura, y no como un obstá-
culo a combatir. como una manera de promover la inteligibilidad lingüística se sugiere al docente o 
educador(a) tradicional, cuando corresponda en el nivel léxico, incorporar las palabras que se nom-
bran de manera diferentes como sinónimos. cuando sea una variante de diferenciación fonética, agre-
gar una nota y señalar que este sonido se pronuncia de manera diferente en tal territorio o localidad.

Enfoque de los Programas de Estudio

En la elaboración de los Programas de Estudio –y en coherencia con los sentidos del sector de aprendizaje- se 
han considerado dos enfoques que se complementan. Por un lado, gracias al enfoque comunicacional, se busca 
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desarrollar competencias lingüísticas a través de la interacción; al mismo tiempo que haciendo uso del enfoque 
semántico, se promueve la comprensión de significaciones culturales asociadas a los Contenidos Mínimos Obliga-
torios, expresados en los Contenidos Culturales. 

La razón de la complementariedad con este segundo enfoque, se debe a que las lenguas se relacionan 
directamente con las significaciones culturales de los pueblos que las utilizan. Por lo que hay una relación cons-
tante entre lengua y cultura. Lo que se manifiesta en la forma de expresión del tiempo, espacio, parentesco, 
armonía entre pares, y muchos otros aspectos de un idioma. Esto no implica dar explicaciones teóricas sobre la 
cultura a los niños y niñas, sino que justifica la incorporación de Aprendizajes Esperados que incluyen desde el 
conocimiento del idioma la dimensión cultural apropiada a cada nivel. 

En la elaboración de los Contenidos Culturales y en el desarrollo de actividades propuestas de los programas 
de las cuatro lenguas, están presentes los Objetivos Fundamentales Transversales.

Por otra parte, los Programas de Estudio se organizan en dos ejes: Oralidad y Comunicación Escrita. La Tra-
dición Oral y la Comunicación Oral forman parte del eje de Oralidad. Dentro del eje Tradición Oral se enfatizan 
las prácticas discursivas y expresiones tradicionales, lo que se relaciona con Comunicación Oral que fomenta la 
interacción y práctica del idioma. 

Comunicación Escrita se relaciona con la Oralidad como una práctica que en el mundo actual colabora en la 
difusión y conservación de legados significativos, además de ser una forma de expresión humana creativa que 
se puede relacionar con las lenguas orales, en busca de nuevas formas narrativas relacionadas con prácticas 
ancestrales y con desafíos literarios del mundo actual que viven los niños y niñas de Chile.

1. oralidad

La Oralidad constituye una forma de transmisión del conocimiento ancestral que, a través de la palabra, se 
expresa y se enriquece de generación en generación. No es un conocimiento cerrado, sino que se adapta e in-
cluye nuevos elementos, a partir de los cambios contextuales y de la colaboración de sus participantes a través 
del tiempo. El eje de Oralidad se divide en Tradición Oral y en Comunicación Oral, los que deben ser conside-
rados de manera complementaria.

Tradición oral 

La Tradición Oral es parte del patrimonio inmaterial de los pueblos originarios. Por esta razón el “Reconoci-
miento y valoración del acto de escuchar como práctica fundamental de la Tradición Oral” ha sido considerado 
en los Objetivos Fundamentales y como Contenido Mínimo Obligatorio.

Comunicación oral

Esta dimensión que se complementa con el anterior y con Comunicación Escrita, tiene por finalidad fomen-
tar, a través de sus Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios, la práctica interaccional del 
idioma. Así como también es importante la utilización de vocabulario relacionado con nociones de espacio, 
tiempo y parentesco. Es importante enfatizar que las nociones espaciales y temporales son formas de describir 
el entorno profundamente ligadas a la cultura y entorno de cada pueblo. 
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2. comunicación escrita 

Las niñas y niños en cuyos hogares se leen cuentos, toman libros y los hojean en la dirección correcta, 
reconocen que los temas escuchados están representados en las palabras impresas y no en las ilustraciones; 
preguntan e imitan leer, entre otras actividades. Aquellos que poseen una lengua indígena oral, distinta de la 
lengua mayoritaria y letrada, no disponen de la misma fuente de familiarización con la escritura. Sin embargo, al 
ser bilingües, poseen acceso a dos sistemas de códigos. La implementación de este sector de aprendizaje busca 
que las niñas y niños de estas escuelas tengan acceso a ambos beneficios.

Las dos secuencias de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios que componen este 
eje buscan potenciar por un lado, el conocimiento del código escrito en Lengua Indígena, considerando sus 
características propias; y, por otro, fomentar la comprensión y producción escrita de distintos tipos de textos en 
Lengua Indígena. 

Uno de los  desafíos del sector es precisamente lograr armonía y equilibrio entre la herencia cultural de cada 
pueblo considerando la visión a futuro de nuestro país en su globalidad, donde la identidad y su sentido cobra 
relevancia impostergable y necesaria en el mundo actual. Esta es una de las razones por la cual este sector 
propone una estrecha relación entre la herencia cultural, a través del eje de Tradición Oral, y el uso de nuevas 
tecnologías.

SECTOR
LENGUA INDÍGENA

EJE DE
ORALIDAD

EJE DE
COMUNICACIÓN

ESCRITA

TRADICIÓN
ORAL

COMUNICACIÓN
ORAL
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Estructura y Componentes

Los Programas de Estudio del Sector de Lengua Indígena - Aymara, Quechua, Mapuzugun y Rapa Nui - 
constituyen una propuesta didáctica y una secuencia pedagógica, que incluyen metodologías y actividades 
específicas para abordar los Contenidos Mínimos Obligatorios del Sector, conducentes  al logro de los Objetivos 
Fundamentales. Estos programas están diseñados para que sean implementados por educadores o educadoras 
tradicionales que se han habilitado en el ejercicio de la docencia, o que trabajan con el apoyo en didáctica y 
evaluación del profesor o profesora del curso. También pueden ser implementados por los docentes de educa-
ción básica acreditados para enseñar la lengua y la cultura indígena.

Los programas consideran las particularidades lingüísticas de cada una de las lenguas, asumiendo la flexi-
bilidad que exigen los diferentes contextos para su implementación. Este material ha sido elaborado por espe-
cialistas y hablantes de las lenguas respectivas vinculados al ámbito educativo, quienes en colaboración con el 
Ministerio de Educación y la CONADI han velado por la adecuada incorporación de los aspectos didácticos y 
metodológicos propios de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas en estudio. 

Asimismo, enfatizan el aprendizaje de la lengua, y fomentan, a través de su uso, la aproximación a la cultu-
ra, ya que desde el aprendizaje del idioma se pueden aprender aspectos fundamentales de una cultura, tales 
como la circularidad del tiempo, la relación con la naturaleza, la posición y definición de la persona en relación 
con el entorno, la armonía entre pares.  

Metodológicamente, organizan la enseñanza y el aprendizaje de la lengua desde sus características semán-
ticas, entendiendo que la construcción de un idioma se relaciona directamente con las significaciones cultu-
rales del pueblo que la utiliza. Para ello se requiere no solo aprender a hablar la lengua indígena y conocer los 
elementos de la lingüística sino que, fundamentalmente, aproximarse a los significados culturales de lo que se 
habla.

Estos programas de estudio están organizados en semestres. En cada semestre se trabajan los ejes de Ora-
lidad (Comunicación Oral - Tradición Oral) y de Comunicación Escrita. Los Contenidos Mínimos Obligatorios 
(CMO) de estos ejes se desarrollan en torno a un Contenido Cultural que cumple la función de tema articulador.

 
Para cada CMO, con su respectivo Contenido Cultural se definen aprendizajes esperados, indicadores y 

características de Los Programas de 
estudio
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ejemplos de actividades que abordan los CMO del Sector con el propósito que los niños y niñas logren los 
Objetivos Fundamentales. Los aprendizajes esperados enfatizan las características particulares de cada lengua y 
del contexto cultural, usando como insumos, los repertorios lingüísticos y redes de contenidos culturales. 

Para apoyar el trabajo pedagógico de los contenidos culturales y lingüísticos, en cada contenido se incor-
pora una sección denominada “Orientaciones al docente o educador(a) tradicional”, en la cual se destacan los 
objetivos de las actividades propuestas; y se ofrecen recomendaciones que es necesario tener presente en el 
desarrollo de ellas y se proponen materiales didácticos que se pueden emplear. Se incorporan asimismo, diver-
sas herramientas didácticas como: mapas semánticos, mapas o repertorios sintácticos y repertorios lingüísticos. 

El mapa semántico es una herramienta de uso docente que busca colaborar con el profesor(a) o educador(a) 
tradicional en la planificación de la clase. Es una orientación sobre los límites de los contenidos culturales con-
siderando el nivel de aprendizaje de los niños y niñas. 

De esta manera los mapas semánticos son un poderoso instrumento gráfico, diseñado para apoyar al do-
cente o educador(a) tradicional ya que le permite:

Identificar visualmente significados relacionados con un determinado concepto central. 
Contar con una imagen que le presenta en forma resumida y organizada un conjunto de expresiones y pa-
labras en torno a un concepto central, que son adecuadas de trabajar considerando el nivel de aprendizaje 
de niños y niñas.

Los docentes o educadores(as) pueden asimismo utilizar el mapa semántico para apoyar el aprendizaje de 
sus alumnos y alumnas, ya que para ellos también es un importante recurso gráfico que:

Presenta en forma resumida y estructurada el conocimiento de nuevas expresiones y palabras. 
Facilita el recuerdo y la revisión perfectible.
Promueve las conexiones con aprendizajes previos.
Ordena la adquisición de vocabulario.
Promueve la búsqueda de nuevos significados relacionados. 

Los mapas son una propuesta de ordenamiento flexible que pueden reordenarse en nuevas formas de es-
tructurar o categorizar visualmente los nuevos aprendizajes. 

Los mapas o repertorios sintácticos son divisiones lógicas que buscan ayudar a los niños y niñas en la 
comprensión gramatical de su lengua. Cierto tipo de aglutinación se caracteriza por la sumatoria de dos no-
ciones diferentes que tienen sentido propio y que unidas forman un tercer significado. Lo que difiere del uso 
de marcadores de dualidad, tiempo, espacio, movimiento, etc. Desde esta perspectiva se busca promover des-
trezas en el manejo de la lengua, desde la comprensión lúdica y paulatina de su estructura, hasta llegar a un 
punto en que los niños y niñas se desenvuelvan desinhibidamente en la construcción de palabras nuevas que 
nombren el mundo que los rodea. 

Los repertorios lingüísticos complementan los Contenidos Mínimos Obligatorios del Eje Oralidad. Se com-
ponen de un listado de palabras que se desprenden del Contenido Cultural y pueden ser considerados como 
sugerencias de vocabulario pertinente al nivel.  

Los planes de clase corresponden a descripciones de cada clase. En ellos se indican los aprendizajes pro-
puestos para la clase, las tareas, las actividades a realizar y algunos criterios para la evaluación del desempeño 

v
v

v
v
v
v
v
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de los alumnos y alumnas. Generalmente, los planes de clase están organizados en tres momentos: 

Momento inicial, donde se verifica el logro de los aprendizajes previos y se propone una tarea nueva para 
alumnos y alumnas, permitiéndoles explorar y ensayar las técnicas existentes en su repertorio. 

Momento de desarrollo, se caracteriza por la participación activa de los alumnos y alumnas en el desarrollo 
de las actividades diseñadas. Es en esta fase donde se trabajan los aprendizajes esperados e indicadores pro-
puestos y se enfatiza en la ejercitación de las tareas.

Momento de cierre, donde el educador(a) tradicional juega un rol fundamental en la sistematización de 
los aprendizajes trabajados en la clase. En el cierre se verifica informalmente el logro de estos aprendizajes por 
parte de los alumnos y alumnas, recabando información valiosa para continuar adelante o reforzar en las clases 
siguientes lo que no haya sido bien aprendido.

Además del plan de clases el o la docente  y/o el educador o educadora tradicional encontrará una 
Propuesta de Evaluación cualitativa e integral.
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orgaNIzaCIóN DE los PrograMas

objEtIvos FuNDaMENtalEs

CoNtENIDos MÍNIMos oblIgatorIos

Programas de Estudio
aymara
Quechua
rapa Nui
Mapuzugun

Contenidos Culturales

•  Aprendizajes Esperados
•  Indicadores
•  Ejemplos de Actividades
•  Orientaciones al Docente /  
 Educador(a) tradicional

• Repertorio lingüístico
• Mapa semántico
• Mapa / Repertorio sintáctico

Planes de Clases

• Inicio
• Desarrollo
• Cierre

EjEs

• Oralidad

• COmuniCaCión EsCrita

tradición oral
Comunicación oral

sugerencia de 
Evaluación
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Las  niñas y  niños como centro del aprendizaje.

La niña y el niño son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, por esta razón tanto los aprendizajes 
esperados, los indicadores, y actividades están redactados en función de ellos. Se asume que las niñas y niños 
no son todos iguales, tienen diferentes identidades y mundos, y esta diferencia es la base para el aprendizaje 
efectivo. En todo momento se recomienda considerar las experiencias personales, identidades, intereses, gus-
tos y realidades de todos los niños y niñas que comparten la sala de clases, favoreciendo el diálogo intercultural 
entre ellos y ellas, buscando los puntos en común y los que los diferencian, de manera que aprendan a valorar 
y apropiarse de conocimientos distintos a los propios. 

La centralidad de los aprendizajes también busca el fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento 
de su identidad, historia, lengua y cultura. La autoestima saludable es clave para el logro de las competencias 
estipuladas en el programa de estudio y para mejorar la calidad educativa. Un niño o niña que se distancia 
de su cultura y de su lengua, niega sus valores, atenta contra su mundo interior y ello afecta sustantivamente 
en el logro de las competencias educativas. Por lo anterior,  el programa considera los factores afectivos que 
inciden en el aprendizaje, entre ellos, la autoestima positiva, la implicación, la motivación, el estado físico y 
emocional, la actitud de las niñas y niños considerando que estos pueden contribuir al logro de la realización 
de la tarea.

Recuperar conocimientos lingüísticos perdidos también es relevante. Hay conceptos y conocimientos pro-
pios de cada una de las culturas en proceso de desaparición. Esta pérdida se manifiesta principalmente a nivel 
léxico. Por otra parte, atender a la terminología nueva, significa dar paso a la ampliación de recursos léxicos 
desde la manera de nombrar el cuaderno o el lápiz, hasta conceptos más complejos como decir coordenadas, 
biodiversidad, y tantos otros temas más abstractos propios del lenguaje académico. En este caso es labor de los 
hablantes, los educadores(as) tradicionales y profesores(as) analizar el uso de las palabras nuevas en terreno y 
evaluar su aceptación o rechazo y su difusión.

La comunidad como recurso y fuente de saberes.

En el programa se legitima la comunidad como fuente de saberes y de experiencia. En el caso de las comu-
nidades hablantes de la lengua originaria, la presencia de los ancianos es fundamental, ya que son verdaderas 
bibliotecas que los niños y niñas pueden consultar.

orieNtacioNes didácticas Para Los 
Programas de estudio de LeNgua iNdígeNa
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Lengua rapa Nui

A propósito de las especificidades de cada una de las lenguas, cabe señalar que la lengua Rapa Nui se carac-
teriza  por ser aislante o analítica, lo que en términos generales significa que la estructura interna de las palabras 
es sencilla mientras el enlace entre ellas es complejo. 

La transmisión de las tradiciones en general y el aprendizaje de la lengua Rapa Nui, siempre ha sido de modo 
oral. La lectura, es una competencia lingüística recientemente introducida. En este contexto, la lectura lúdica es 
una estrategia importante para formar la conciencia fonológica en alumnos y alumnas.

En la elaboración de los Contenidos Culturales y en el desarrollo de las actividades propuestas, están pre-
sentes los Objetivos Fundamentales Transversales, que se complementan en temas tales como: el Círculo de la 
Oralidad, el conocimiento de los diversos ciclos de la tierra, de los astros, de la naturaleza, la concepción circular 
del entorno, representada en las formas en que se estructuraban y estructuran hasta hoy los ceremoniales, indi-
cando con este símbolo la importancia de la fluidez, el  equilibrio, la constancia de la naturaleza, la permanencia 
y el respeto del ser humano en el mundo terrenal.

Los valores tales como: Vanaŋa riva-riva, Vanaŋa re’o haumarū y Vanaŋa parauti’a se consideran parte de la 

alguNas EsPECIFICIDaDEs DE CaDa lENgua

La escuela por sí sola no podrá asumir la tarea de recuperar una lengua y fortalecer la identidad, autoestima 
y valores de las culturas originarias. Se recomienda por tanto incorporar a la familia, los sabios y otras autorida-
des tradicionales de la comunidad; ya que estos, como sujetos portadores de la cultura podrán aportar con sus 
vivencias, valores, consejos y saberes desde su mundo cultural y traspasar sus experiencias a las nuevas genera-
ciones, a través de los discursos, relatos, cuentos, cantos, bailes, expresiones artísticas, entre otras.

Por otra parte, el educador o educadora tradicional también debe ser un aporte para el rescate y revitaliza-
ción de la lengua, instando a los estudiantes a su uso diario, no solo en el aula, sino que también fuera de ella; 
por ejemplo, a través del saludo.  

Uso de nuevas tecnologías.

Los programas proponen el uso de nuevas tecnologías en la revitalización de las lenguas indígenas y este 
aspecto tiene muchas ventajas, ya que otorga mayor estatus social a la lengua y la incluye en los medios tecno-
lógicos modernos. También permite el registro y el uso personal del material lingüístico; los alumnos y alumnas 
pueden producir sus propios materiales, por ejemplo, registrar música, grabarla y luego escucharla. El uso de la 
tecnología hace que la enseñanza de las lenguas sea más atractiva y dinámica; estudiar no solo es leer un texto, 
sino también mirar, apreciar formas, colores, escuchar música, diálogos, entrevistas, teatro, ver películas. Todos 
estos elementos, facilitan la percepción del aprendizaje. También facilita el autoaprendizaje, ya que permite a 
los estudiantes volver a lo aprendido las veces que su curiosidad lo estime necesario.
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Quidel, José;  Huentecura, Jorge;  Rain, Nitsa; y Hernández, Arturo. (2002). Orientaciones para la incorporación del conocimiento Mapuche 
al trabajo escolar. Gobierno de Chile, Ministerio de Educación.

2

Tradición Oral, ya que son actitudes culturales de respeto y veneración. Estas interacciones son básicas en la 
formación de todos(as) los niños y niñas como una forma de enseñar y transmitir la herencia histórica y cultural 
del Pueblo Rapa Nui. Herencia que se compone de relatos, formas discursivas como el kai-kai, las rogativas y 
canciones tradicionales que en esta cultura constituyen una forma de interacción importante.

Otra idea que subyace, es el desarrollo permanente de una comunicación oral que trasciende el mero acto 
de comunicación. Para la cultura Rapa Nui el desarrollo de esta habilidad está ligada a una característica an-
cestral del Vanaŋa que implica decir lo que se quiere expresar, en un tono de voz agradable, calmo, de modo 
de expresar plenamente lo que verdaderamente se quiere comunicar y sobre todo Ka vanaŋa parauti’a/ hablar 
siempre con la verdad.

El acto de saludar,  para las culturas originarias, es otra instancia que implica y demuestra respeto,  solidari-
dad, alegría y preocupación por la otra persona, es un acto de amor y de acogida. 

Lengua mapuzugun

Los programas de estudio se visualizan como una puerta abierta para atender aquellas diferencias lingüísti-
cas y culturales existentes en el país. En el caso de la lengua mapuzugun, los programas de estudio fomentarán 
el desarrollo de competencias lingüísticas en los niños y niñas, así como también posibilitarán tener una visión 
de mundo desde diversas perspectivas culturales, generando así actitudes y vivencias positivas en las relaciones 
interculturales, como también contribuirá a fortalecer la identidad y autoestima de los hablantes y usuarios de 
la lengua.

Los programas promueven su uso para distintos contextos y realidades sociales, tanto en sectores urbanos 
como rurales. De allí que es importante que el o la docente y el educador o educadora tradicional contextuali-
cen con ejemplos que resulten cercanos a los niños y niñas según el contexto en el que se está aplicando.

A propósito de las especificidades de la lengua, es importante transmitir los principios educativos mapuche 
dentro de los diversos contextos existentes2:

El sueño como una manera de adquisición y entrega de conocimiento, al mismo nivel que tiene la obten-
ción del conocimiento consciente. El sueño como aporte a la guía espiritual mapuche.
Todo individuo entrega conocimiento, dependiendo de sus habilidades o talentos: intelectuales o pragmá-
ticos.
la reunión y conversación como medio de aprendizaje conjunto y que la escuela podría recoger, para 
la construcción de un conocimiento nuevo o como una adecuada estrategia para la resolución de con-
flictos.
La importancia del trabajo colectivo solidario. Existe en la cultura mapuche un espíritu mucho más gre-
gario y menos individualista, el que puede ser tomado y considerado en el contexto escolar.
la consideración del universo entero y de cada uno de sus componentes como entes vivos, lo que con-
lleva al respeto por todo lo existente, ya que nos relacionamos con “vidas”.
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En cuanto al grafemario utilizado, los programas de la lengua mapuzugun, utilizan el Azümchefe, conside-
rando el acuerdo 47, del 18 de junio de 2003, del Consejo Nacional de CONADI, como también la resolución 
exenta 1092, del 22 de octubre de 2003, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que promueve la 
difusión y escritura de dicho grafemario en los documentos públicos y con fines educativos.

Lengua aymara 

Al igual que otras lenguas, la lengua Aymara y su cultura se sustenta en la Tradición Oral. Existen momentos 
sociales de diálogo, horas de madrugada y caída de la noche. Durante el camino al lugar de destinación, es 
importante culturalmente aprovechar el momento del pastoreo, instancia en que el adulto puede enseñar al 
niño y niña.

Como se puede apreciar, la cultura privilegia la conversación durante la realización de las tareas del día. 
Antiguamente los adultos conversaban alrededor de un fogón o en otros espacios, masticaban hoja de coca 
contenida en la chuspa3, las cuales intercambiaban como signo de interacción.

Otra especificidad de la cultura Aymara es la relación existencial basada en un trato de hermandad per-
manente más allá de las familias, por tanto la primera interacción será a través del saludo en un ambiente de 
cordialidad Jilalla/Jilata (hermano) y Kullalla/Kullaka (hermana).

La didáctica propuesta en estos programas de estudio invita a los estudiantes, con ejemplos y estrategias 
metodológicas, a desarrollar la creatividad y autonomía en múltiples iniciativas similares, siempre en el marco 
de principios y valores propios de la cultura.

La escritura en aymara se desarrolla en base al grafemario unificado que comprende 27 consonantes y 3 
vocales. Se propone el uso de la onomatopeya para introducir lúdicamente los sonidos propios de la lengua 
indígena, a través de representaciones de sonidos de elementos de la naturaleza, e introducir a los niños y niñas 
en la pronunciación de las letras, que a su vez deberán asociar a su representación alfabética. 

Lengua Quechua

Al igual que en las otras tres lenguas que comprenden el Sector de Lengua Indígena, el trabajo y estudio 
de la lengua Quechua se desarrolla en el marco de principios pedagógicos que dan cuenta de la esencia de la 
cultura y la riqueza de saberes y conocimientos propios.

La consideración de la corresponsabilidad educativa implica que no solo la escuela es responsable de la 
formación, sino todos quienes tienen intereses y se involucran en este proceso; por tanto el alumno y alumna 
es formado(a) por la escuela y la comunidad. Es necesario considerar principios tales como la búsqueda de sen-
tidos y propósitos comunes en el proceso de formación, que incluya a diferentes actores, intereses y realidades 
externos a la escuela, de modo de convocar a que sean parte del desarrollo curricular.

Pequeño bolso tejido a telar que contiene hoja de coca, hecho por las mujeres.3
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La oralidad, otro principio básico, como medio de transmisión insustituible de saberes y conocimientos en 
las culturas andinas se sustenta en la interacción, es decir, en la práctica de acuerdos y consensos entre pares, 
con la comunidad, con la propia tierra.

La evaluación social de los aprendizajes, la multiespacialidad didáctica y aquellos temas referidos a resulta-
dos de aprendizaje se consideran atingentes a toda la comunidad. Estos tendrán un carácter más cualitativo y 
deberán ser demostrables a simple vista, pues el aprendizaje se expresa en la práctica.

La pertinencia de los aprendizajes y la incorporación de otros agentes al proceso formativo requieren nece-
sariamente considerar a la familia, la comunidad, y también la utilización de otros espacios geográficos propios 
en función de actividades pedagógicas como el ambiente natural y actividades culturales de las comunidades 
quechua.

La cultura quechua se ha caracterizado por la alegría en su diario vivir. El taki (canción) ha sido y es aún el 
pilar fundamental en la vida del hombre y mujer quechua. Por otra parte, el canto y la danza están estrecha-
mente enlazados. Asimismo, fueron y siguen siendo la base del jarawi (lírica). Los poetas componían, cantaban 
y danzaban.

La variante lingüística utilizada en el programa de estudio de lengua quechua corresponde a la adscripción 
de la comunidad Quechua de Ollagüe, II Región de Antofagasta, donde esta mantiene su vitalidad, correspon-
diente a la variante de Cuzco Collao, según establece la propia comunidad indígena en el Proyecto Educativo 
Institucional de su escuela y Planes y Programas de Estudio Propios Bilingüe Español-Quechua. En caso de apli-
carse el programa de estudio en una comunidad que utiliza otra variante lingüística a la señalada, el educador 
o educadora tradicional puede adaptar el programa a la realidad lingüística local.



17

P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  s e g u n d o  a ñ o  B á s i c o  -  s e c t o r  L e n g u a  i n d í g e n a :  a Y m a r a

los objEtIvos FuNDaMENtalEs traNsvErsalEs (oFt) definen finalidades generales de la educa-
ción referidas al desarrollo personal y la formación ética e intelectual de alumnos y alumnas, y son un compo-
nente principal de la formación integral que promueve el currículum nacional. Los OFT “tienen un carácter com-
prensivo y general orientado al desarrollo personal, y a la conducta moral y social de los alumnos y alumnas, y 
deben perseguirse en las actividades educativas realizadas durante el proceso de la Educación General Básica 
y Media” (Mineduc, 2009)4.

Los OFT están organizados en 5 ámbitos distintos:

Crecimiento y autoafirmación personal
Desarrollo del pensamiento
Formación ética
La persona y su entorno
Tecnologías de Información y Comunicación

Para el desarrollo y promoción de los OFT se pueden distinguir dos grandes modalidades de implementa-
ción, ambas relevantes para la formación de los estudiantes, y ambas complementarias entre sí. 

Por una parte, el desarrollo y promoción de los OFT tiene lugar a partir de las dinámicas que “acompañan” 
y que ocurren de manera paralela al trabajo orientado al logro de los aprendizajes propios de los sectores cu-
rriculares. Por medio del ejemplo cotidiano, las normas de convivencia, la promoción de hábitos, entre otros, 
se comunica y enseña a los alumnos y alumnas, implícita o explícitamente, formas de relacionarse con otros y 
con el entorno, a valorarse a sí mismos, a actuar frente a los conflictos, a relacionarse con el conocimiento y el 
aprendizaje, entre otros tantos conocimientos, habilidades, valores y comportamientos. 

Por otra parte, existen algunos OFT que se relacionan directamente con los aprendizajes y contenidos pro-
pios de otros sectores curriculares. Tal es el caso, por ejemplo, de aquellos OFT relacionados con las habilidades 
de análisis, interpretación y síntesis de información, con la protección del entorno natural, la valoración de la 
historia y las tradiciones, la valoración de la diversidad, el uso de tecnologías de la información y comunicación, 
que forman parte constitutiva de los aprendizajes esperados de distintos sectores de aprendizaje. Esta condi-

oPortuNidades Para eL desarroLLo de Los 
oBJetiVos FuNdameNtaLes traNsVersaLes 
eN Los Programas de LeNgua iNdígeNa

v
v
v
v
v

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media. Actualización 2009, página 23.4



18

P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  s e g u n d o  a ñ o  B á s i c o  -  s e c t o r  L e n g u a  i n d í g e n a :  a Y m a r a

ción de los transversales se entiende bajo el concepto de integración. Esto implica que los OFT y los aprendi-
zajes esperados del sector no constituyen dos líneas de desarrollo paralelas, sino que suponen un desarrollo 
conjunto, retroalimentándose o potenciándose mutuamente.

1. ¿Cómo se integran los OFT en los programas de estudio?

Si bien las modalidades anteriormente señaladas son importantes para el desarrollo de los estudiantes, en 
los programas de estudio de Lengua Indígena se han destacado aquellos aspectos de los OFT que presentan 
una relación más directa con este sector en particular. Se ha buscado presentar de manera explícita la relación 
entre los aprendizajes del sector, las estrategias de enseñanza y los objetivos transversales, con la finalidad de 
hacer visibles las distintas instancias en las que los OFT están implicados, y en consecuencia, visualizar la multi-
plicidad de posibilidades para su desarrollo. 

Es necesario remarcar que la alusión a los OFT que se hace en los programas en ningún caso pretende 
agotar las distintas oportunidades o líneas de trabajo que cada docente/educador(a) tradicional, y cada es-
tablecimiento, desarrolla en función de estos objetivos. Junto con esto, resulta necesario señalar que los OFT 
que se mencionan explícitamente en este programa en ningún modo deben entenderse como los únicos que 
pueden ser pertinentes al momento de trabajar en este sector. Cada docente/educador(a) tradicional, y cada 
establecimiento, pueden considerar otros objetivos en función de su proyecto educativo, del entorno social en 
el que este se inserta, las características de los estudiantes, entre otros antecedentes relevantes que merezcan 
ser tomados en consideración.

En cada CMO luego del cuadro de aprendizajes esperados e indicadores, se destaca un OFT con su respec-
tiva contextualización cultural, como se explica a continuación: 

2. ¿Cómo se contextualizan los OFT con los principios normativos de los pueblos indígenas?

El sector de lengua indígena incorpora la visión formativa y de mundo de los pueblos indígenas representa-
dos en esta propuesta. Tal es el caso de la valoración de la familia y su entorno, principio formativo importante 
para los cuatro pueblos que se incorporan en la propuesta.  

Desde el mundo Mapuche, por ejemplo, se mandata “Füren ka reyñma”, es decir, la familia, que se consti-
tuye en un importante mecanismo de control social, ya que ni el hombre ni la mujer se conciben como persona 
sino  hasta que consiguen su complemento. El complemento del esposo es su “küre” (esposa), y el comple-
mento de la mujer es su “füta” (esposo) y ambos conforman el “kurewen” (esposos entre sí).  

Para los Aymara “Jikhisiyaña – akapaña qamaña jani wakisiri”. Complementariedad/dualidad de los 
opuestos. Se refiere a la percepción que se tiene de la realidad inmediata, relacionándola con el plano de las 
categorías contrapuestas, antagónicas y complementarias. Por ejemplo: un hombre no es considerado una 
persona completa si está solo, sin su esposa y compañera, y viceversa. Un día es completo, cuando se considera 
el día y su complemento o dual que es la noche.

En el caso Quechua, “Yawar masi”. La familia. La primera socialización del niño y niña es la familia nuclear 
y ayllu (comunidad) a quienes se les debe afectividad, respeto, para llevar allin tiyakuy (vida en armonía). La 
inserción a la vida comunitaria requiere de una formación íntegra que permita aceptar y practicar las normas 
comunitarias en distintos aspectos. La relación no solo es entre personas de una misma familia o una misma 
comunidad, sino con las deidades espirituales que protegen a las familias y la comunidad. 



19

P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  s e g u n d o  a ñ o  B á s i c o  -  s e c t o r  L e n g u a  i n d í g e n a :  a Y m a r a

Por último, para los Rapa Nui “Hua’ai”/familia. La identidad parte del contexto familiar. Cada hombre o 
mujer es tan importante como el patriarca de la familia: los Korohu’a/ancianos entregan su experiencia a los 
jóvenes y niños y serán estos los que se encarguen de la perpetuación de las tradiciones de su Hua’ai/familia. 
Fundamental resulta expresarse con la verdad “ka vānaŋa parauti’a” (hablar con la verdad), pero tan impor-
tante como lo anterior es saber que “vānaŋa reo- reo”, es decir, hablar con mentiras, cierra la oportunidad de 
crear lazos de confianza. 

De allí que es posible beneficiar a todos los niños y niñas que cursen el sector de lengua indígena con prin-
cipios normativos para convivir en sociedad a través del diálogo intercultural entre los estudiantes, en armonía 
con el entorno y con un profundo respeto por la vida en comunidad.

De esta manera junto con impulsar los aprendizajes de los OF/CMO, la invitación del Sector de Lengua Indí-
gena es a reestablecer el acto de aprender como un ejercicio armónico, permanente e integrado a los elemen-
tos de la naturaleza, a la cual el ser humano pertenece, pero no la domina.

3. ¿Cómo se evalúan los OFT?

En tanto los OFT constituyen objetivos fundamentales definidos en el currículum nacional, el logro de los 
mismos debe ser evaluado por los docentes. Esta evaluación debe orientarse a obtener información sobre el 
grado de desarrollo de los estudiantes en relación a los OFT, para seguir apoyando el desarrollo de los mismos.

La forma de evaluar los OFT y la decisión si ellos serán objetos de calificación o no, depende del OFT del que 
se trate, ya que estos objetivos son diversos en términos de sus características, y en consecuencia, la evaluación 
debe ajustarse a estas. Mientras algunos corresponden a habilidades, otros se vinculan con el desarrollo de los 
sujetos y con su formación valórica. 

Lo anterior implica que los instrumentos utilizados para evaluar los OFT deben ser diversos y adecuados al 
OFT que se busca observar. Por ejemplo, la observación cotidiana de las formas de conducta y de interacción 
de los estudiantes puede resultar una modalidad apropiada para evaluar el OFT “ejercer de modo responsable 
grados crecientes de libertad y autonomía personal (…)”. En tanto, otros objetivos pueden requerir también 
conocer el discurso o las opiniones de los estudiantes. Tal es el caso, por ejemplo, de OFT tales como “apreciar la 
importancia de desarrollar relaciones igualitarias entre hombres y mujeres (…)”. En este caso puede ser útil que 
el docente o educador(a) tradicional conozca en qué medida los alumnos y alumnas valoran las contribuciones 
que tanto hombres como mujeres realizan en distintos espacios de la vida social.

Si bien todos los OFT se pueden evaluar, no todos ellos pueden ser calificados en atención a sus distintas 
características. A modo de ejemplo, aquellos OFT relacionados con el conocimiento de sí mismo y la autoestima 
no son calificables, básicamente por el hecho que asignar una nota sobre estos aspectos es cuestionable en sí 
mismo. Se puede “esperar” que los estudiantes logren determinado nivel de autoconocimiento y autoestima, 
pero no se puede “exigir” determinado nivel de desarrollo en estas dimensiones. En tanto, los OFT referidos a 
las habilidades de pensamiento, o bien el referido a “comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumpli-
miento (…)”, aluden a aspectos que caben dentro de lo que se les puede exigir a los estudiantes al momento 
de asignar una calificación. 

La definición e implementación de los instrumentos de evaluación, así como las decisiones respecto de la 
calificación de los OFT, son aspectos que en última instancia dependen de las opciones adoptadas al interior 
de cada establecimiento. Específicamente, estos son aspectos que dependerán de las disposiciones que cada 
establecimiento defina en su reglamento de evaluación.
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VisiÓN gLoBaL deL año escoLar
objetivos Fundamentales 1° y 2° año Básico

oralidad

traDICIóN oral

Escuchar y comprender diversos tipos de relatos locales, familiares y territoriales apropiados 
para niños.
Escuchar y reproducir canciones tradicionales propias del ámbito familiar y social del pueblo 
indígena.

CoMuNICaCIóN oral

Conocer y practicar normas de saludo, según contexto y situación.
Escuchar diversas formas literarias breves.
Utilizar expresiones frecuentes y vocabulario apropiado en situaciones comunicativas cotidianas.
Distinguir nociones elementales propias de la lengua indígena para referirse al espacio, al tiem-
po y a las relaciones de parentesco. 
Distinguir y reproducir adecuadamente sonidos de uso cotidiano propios de la lengua indígena.

comunicación escrita

Leer y escribir palabras sobre temas cotidianos.
Leer las letras del alfabeto, asociándolas con el sonido correspondiente, a partir de palabras.
Describir imágenes sobre situaciones de práctica social, cultural y religiosa en lengua indígena.
Identificar textos escritos en lengua indígena y mostrar interés por la lectura de estos.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.
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DIstrIbuCIóN Y graDuaCIóN Por sEMEstrEs DE los CoNtENIDos MÍNIMos oblIgatorIos

En este Sector de Aprendizaje los Contenidos Mínimos Obligatorios se distribuyen por semestres y algunos 
de ellos se repiten en diferentes años de estudio, lo que sugiere una progresión que complementa la adquisi-
ción de competencias lingüísticas y la profundización de contenidos relacionados con la cultura de cada pue-
blo. Dada su mayor complejidad algunos CMO se abordan solo en segundo año básico.

 segundo año básico

Contenidos MíniMos obligatorios  1er seM  2do seM

oralIDaD

Tradición Oral

Reconocimiento y valoración del acto de escuchar como práctica fundamental  x  x
de la Tradición Oral.

Audición y comentarios sobre relatos locales, familiares y territoriales.  x  x

Identificación de expresiones propias de la historia familiar y territorial en los x x
relatos escuchados.  

Audición y reproducción de canciones tradicionales propias del ámbito familiar    
y social. 

Audición y reproducción de canciones que incorporan sonidos de los seres de  
la naturaleza.

Reconocimiento de las formas de interacción social por medio de las canciones  

Comunicación Oral

Reconocimiento y práctica de normas de saludo en diversas situaciones de x 
interacción social.

Intercambio de información personal referente a su nombre, familia y territorio.  x  x

Audición de diversos textos literarios breves en lengua indígena.  x  x

Utilización de vocabulario relacionado con nociones elementales de espacio, x  x
tiempo y parentesco en lengua indígena.  

Distinción auditiva de sonidos, palabras y expresiones de la vida cotidiana,  x  x
culturalmente significativos.

Audición comentada de relatos realizados por usuarios “competentes de la lengua”. x x  

CoMuNICaCIóN EsCrIta

Lectura lúdica de textos apropiados para la edad, pertenecientes al pueblo x x
indígena.

Reconocimiento de la relación de correspondencia entre letras y su sonido.    

Reconocimiento y distinción de palabras en textos escritos en lengua indígena.  x x

Lectura y escritura de palabras y expresiones de uso frecuente: términos de x x
parentesco, nominaciones espaciales, temporales y elementos de la naturaleza.  





1er SemeStre
2º año de enseñanza básica
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i. tradiciÓN oraL

1. cmo: reconocimiento y valoración del acto de escuchar 
como práctica fundamental de la tradición oral.

Contenido Cultural: Pachamama ist’aña (Escuchar a la naturaleza).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden que es posible escuchar la natura-
leza.

Reconocen espacios y tiempos de escuchar a la 
naturaleza, útil en la  vida cotidiana.

Comprenden relatos de sucesos relevantes que 
hoy es posible escuchar.

INDICaDorEs
Explican que el entorno natural puede ser es-
cuchado y permite predecir el futuro.

Identifican espacios y tiempos para oír a la na-
turaleza en su vida diaria.

Comentan relatos sobre acontecimientos im-
portantes que aún es posible escuchar.

l

l

l

OFT: Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.
Pachamama (Madre naturaleza): generadora y procreadora de la vida en el mundo, ella habla, siente, se 
enoja, se alegra, por tanto el jaqi (persona íntegra), como parte de la naturaleza, interactúa con ella constan-
temente; de este modo,  el desarrollo y armonía tanto personal como comunitario dependerá de la relación 
hombre-naturaleza. 

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Participan en representaciones de relatos escuchados, vistos o leídos pro-
pios de la cultura aymara. 

Ejemplos:

Escuchan al docente o educador(a) tradicional el relato de un hecho relativo a la relación que existe entre el 
hombre aymara y la naturaleza; por ejemplo:

v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Pachamama ist’aña (Escuchar a la naturaleza).
La relación hombre-naturaleza en el pueblo aymara, se sustenta en la interacción constante, es decir, en la comu-

nicación real entre el aymara y su entorno. De allí la importancia de escuchar a la naturaleza. 

En la escucha y diálogo con la naturaleza, los abuelos comienzan la mañana, así al observar su entorno toman 
decisiones en distintos aspectos, como por ejemplo:

El canto de las aves, tipo de ave y cómo lo canta, anuncia la proximidad del tiempo malo o bueno en la 

- La posición, forma y color de las nubes indican el tiempo durante el día.
- La aparición del alqhamiri (ave de dos colores), al emprender un viaje, indica que se debe postergar, 

y la aparición de un cóndor significa buena suerte.
- Los abuelos comienzan las mañanas conversando con la naturaleza, al observar el entorno.

Investigan dichos o refranes que estén relacionados con la naturaleza en el ámbito aymara y occidental.
Comentan sobre los dichos o predicciones originados por el entorno natural.

v
v

ACTIVIDAD: Reconocen espacios y momentos para escuchar a la naturaleza.

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional gestiona salidas a terreno a lugares determinados, tales como: río, plaza 
rodeada de árboles, desierto libre, etc.
Escuchan en silencio ruidos y sonidos propios de la naturaleza, tales como:

- Los silbidos y cantos de las aves, por ejemplo: kukuli, kukuli.
- El sonido del agua del río y lo relacionan con la “caña de agua”, que está construída a base de arroz y 

cactus seco, el cual produce un sonido muy parecido a las aguas en curso de un río.
- El silbido del viento en el desierto. 

Graban sonidos del medio ambiente, para luego comparar y diferenciar con sonidos musicales existentes.
Observan un video de los “sikuri” (grupos tradicionales de baile aymara), ccomprendiendo que del sonido del 
viento se compone la melodía del baile que ellos realizan; de la danza de la kiwla/p’isaqa (perdiz) el baile, y 
de la forma del suri (avestruz) la vestimenta.

v

v

v
v

ACTIVIDAD: Escuchan y comentan un acontecimiento importante del pasado que se ha  
 transmitido de generación en generación.

Ejemplos:

Escuchan el relato de una jach’a mama/abuela, sobre la leyenda del “tata sabaya/cerro protector de Sa-
baya y Mama guanapa/cerro protector de Cariquima”; la cual tiene relación con la importancia que tiene 
la naturaleza para los aymara.
Comentan sobre los lugares en donde han sucedido eventos importantes en la historia de la comunidad, y 
señalan que se pueden escuchar sonidos relacionados con el suceso.

v

v

•
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actividad productiva. 
La posición, forma y color de las nubes indican el tiempo durante el día.
La aparición del alqhamiri (ave de rapiña de dos colores) al emprender un viaje, indica que este se debe 
postergar.
El sonido del trueno entrecortado, indica que en la noche caerá nieve.
Cuando el juku (búho) canta cerca de la casa, es presagio de muerte.
El baile del sikuri tiene la siguiente composición: del sonido del agua se compone la melodía, de la danza 
de la kiwla/p’isaqa (perdiz) el baile, y de la forma del suri (avestruz) la vestimenta.

Para el hombre andino, la interacción con la pachamama es sumamente importante por ser parte de ella y no 
su dueño, así puede dialogar a diario con los seres tutelares o qullu mallku (autoridad de los cerros); por ejemplo, 
janq’u q’awa (quebrada blanca), actualmente conocido como Aconcagua, es un mallku debido a su importancia 
para el pueblo aymara. La pachamama responde a las personas, a través de señales observables en el entorno. 

El acto de escuchar, en todo tipo de interacciones, está subordinado al rol que la persona tiene en la comunidad; 
por ejemplo: yuqalla (niño), imilla (niña), mallku (autoridad), layra jaqi (persona antigua), se relacionan desde su 
condición como miembros de la comunidad. Lo importante es escuchar de primera fuente y especialmente a jach’a 
tata (abuelo) y jach’a mama (abuela), pues saben escuchar a la naturaleza y están dejando su conocimiento a las 
nuevas generaciones, lo que asegura la conservación de la Tradición Oral.

•
•

•
•
•

USO DEL REPERTORIO LINGüÍSTICO, MAPA SEMáNTICO y MAPA SINTáCTICO: Estos 
constituyen una ayuda para enriquecer y/o actualizar los saberes y el vocabulario de los 
docentes o educadores(as) tradicionales sobre la lengua Aymara. Es importante hacer la 
vinculación de estos elementos con los aprendizajes que se quieren lograr en los estu-
diantes y las actividades a realizar.

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Pachamama (madre naturaleza)
Ist’aña (escuchar)
Qinaya (nube)
Ch’iju (sombra)
Kiwla/ P’isaqa (perdiz)
sikura (música tradicional aymara)
suri (avestruz)

Kukuli (tórtola)
janq’u q’awa (quebrada blanca )
thayana khuyupa (silbido del viento)
Mallku (autoridad)
Layra/Nayra Jaqi (anciano)
Pacha (tiempo y espacio)
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MaPa sEMÁNtICo

jamach’ina
(del pájaro)

larina
(del zorro) alqhamirina

(del ave de rapiña)

Pachamamana
(de la madre
naturaleza)

t’ulana
(del arbusto)

arupa yatiña
(Conocer el 
lenguaje)

Kiwlana/p’isaqana
(de la perdiz) Qinayana

(de la nube)

uywirina
(de los espíritus)

MaPa sINtÁCtICo

Pachamama

Uywiri

Kiwla/p´isaqa

Qinaya

arusI

Pachamama arusi:
La madre naturaleza habla

uywiri arusi: El espíritu habla

Kiwla/p´isaqa arusi:
La perdiz habla

Qinaya arusi: La nube habla
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2. cmo: audición y comentarios sobre relatos locales, 
familiares y territoriales.

Contenido Cultural: Layra marka jaqinakana uraqipa (Territorios de pueblos antiguos).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden que marka (pueblo) está conforma-
do por saya (parcialidad) y ayllunaja/naka (co-
munidades).

Escuchan activa y comprensivamente relatos so-
bre la conformación de marka.

Reconocen la importancia del pukara (sitio cere-
monial) para la comunidad.

INDICaDorEs
Identifican marka en distintos territorios de la 
región, provincia o comuna.
Explican con sus palabras que marka está con-
formado por saya y ayllu.

Relatan con sus palabras cuentos tradicionales, 
leyendas u otras narraciones originales, basa-
dos en la conformación del marka.
Comentan los relatos escuchados, consideran-
do aspectos tales como: personajes, espacio, 
acciones, entre otros.

Identifican y nombran pukara o sitio ceremo-
nial de fortaleza existente en alguna comuni-
dad.
Explican la importancia del pukara como lugar 
sagrado donde se pide protección.

l

l

l

l

l

l

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa cono-
cer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral.
Yatiña wakisipiniwa (es necesario conocer toda la realidad) las normas comunitarias y el valor de la palabra 
empeñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Reconocen la conformación del marka (pueblo).

Ejemplos:

Observan un video con manifestaciones religiosas donde se presente el Carnaval del Pueblo de Cariquima 
o Isluga, en ella se muestra la constitución del marka que está compuesto en dos sayas: araxsaya o sector 
de arriba, manqhasaya o sector de abajo y varios ayllunaja/ka o conjunto de comunidades. 
Averiguan con los abuelos de la comunidad si el lugar donde viven se asemeja a la conformación del marka. 
Dibujan la representación del marka de un determinado territorio.

v

v
v
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ACTIVIDAD: Escuchan y reproducen oralmente relatos vivenciales e históricos de la  
 cultura aymara. 

ACTIVIDAD: Comprenden la importancia del pukara en la cultura aymara.

Ejemplos:

Escuchan relatos vivenciales e históricos sobre la conformación del marka de la cultura aymara, a través de 
visitas de agentes educativos indígenas, jach’a mama (abuela) principalmente. 
Averiguan y comentan, con ayuda de sus padres, relatos históricos vivenciados por su familia, comunidad, 
territorio. 
Recrean la transmisión de un relato familiar representando personajes de una familia en que el jach’a tata 
(abuelo) aparezca como el principal transmisor de la oralidad.

Ejemplos:

Con una maqueta del pukara (sitio ceremonial de fortaleza) el docente o educador(a) tradicional explica en 
qué lugares se encuentran los pukara, cuál es su significado, etc. 
Comentan sobre la importancia que representa el pukara (sitio ceremonial de fortaleza) para la cultura 
aymara.
Ubican en el mapa de Chile territorios habitados por el pueblo aymara y el lugar donde se encuentran los 
pukara.

v

v

v

v

v

v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Layra jaqinajana Markapa uraqipa (Territorios de pueblos antiguos).
Marka/pueblo central de un territorio está compuesto de dos saya: araxsaya/sector de arriba, manqhasaya/
sector de abajo y varios ayllu (conjunto de comunidades), cuya autoridad tradicional mallku t’alla representa a 
todas las comunidades del territorio; a su vez, las familias son las que conforman distintas comunidades.  

La identidad territorial del marka permite una relación entre familias, comunidades y territorio geográfico, incluso 
alguna variación dialectal de la lengua aymara frente a otro territorio, cada uno de sus ayllu están formados por 
sus habitantes, casas, terrenos de cultivo, animales y espacios de pastoreo. 

La transmisión de conocimientos relativos a la identidad territorial se realiza mediante relatos propios de su marka, 
lo que implica que conocerán, a su manera, ciertas historias que asocien el tronco familiar con las autoridades tra-
dicionales del pueblo aymara. 

Cada territorio y comunidad tiene un pukara al que se accede por un camino. Este está en el cerro, ubicado en un 
punto alto del territorio, comunidad o ayllu. En el pukara se realizan actividades en las fechas importantes para la 
comunidad, pues constituye un espacio ceremonial sagrado. En este lugar los abuelos y abuelas han dejado he-
rencias culturales que consisten en realizar una waxt’a (ofrenda) anualmente a los mallku (autoridades), uywiri 
(espíritu que cría) y al achachila (antepasado).
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rEPErtorIo lINgÜÍstICo

layra marka (pueblo antiguo)
Waxt’a (dar en acto ritual)
Mallku (utoridad masculina)
t’alla (autoridad femenina)
Pukara (sitio ceremonial de fortaleza)

Manqhasaya (parcialidad, territorio de abajo)
araxsaya (parcialidad, territorio de arriba)
saya (parcialidad de territorio)
Yapu (chacra)
ayllu (comunidad)

MaPa sEMÁNtICo

achachila
(Antepasado)

araxsaya
(Sector de arriba) Uraji/qi

(Territorio)

Pukara
(Sitio ceremonial)

uywiri
(Espíritu que cría)

Marka
(Pueblo principal)

Yapu
(Chacra) Manqhasaya

(Sector de abajo)

Mallku
(Autoridad)

MaPa sINtÁCtICo

Layra/Nayra

Jach’a

Jisk’a

Jaya

MarKa

Layra/Nayra Marka: Pueblo an-
tiguo

jach’a Marka: Pueblo grande

jisk’a Marka: Pueblo pequeño

jaya Marka: Pueblo lejano
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3. cmo: identificación de expresiones propias de la 
historia familiar y territorial en los relatos escuchados.

Contenido Cultural: Markachasiñana sawipa uñt’aña (Conociendo las expresiones  
 propias de la identidad territorial).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Escuchan comprensivamente relatos que explican 
identidades territoriales.

Comprenden que existen nombres y apellidos re-
lacionados con la naturaleza y el origen territorial.

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa cono-
cer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral.
Yatiña wakisipiniwa (es necesario conocer toda la realidad) las normas comunitarias y el valor de la palabra 
empeñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Escuchan narraciones propias de la cultura aymara.

Ejemplos:

Escuchan relatos que caracterizan las identidades territoriales a través de expresiones como: ist’asiña/for-
mas de vestir, kunama arusiña/modo del habla, uywani/ganadero, etc. 
En grupos representan territorios y elaboran listado con las características que les son propias y comparan 
diferencias y similitudes.  
Apoyados por el docente o educador(a) tradicional elaboran en conjunto pequeños relatos que pueden ser 
presentados a otros cursos de la escuela. 

v

v

v

INDICaDorEs
Demuestran comprensión de los relatos escu-
chados recordando hechos, personajes y luga-
res. 
Identifican expresiones como: ist’asiña (formas 
de vestir), kunama arusiña (modo del habla).

Relacionan nombres y apellidos de perso-
nas con identidades territoriales. Por ejemplo: 
Qhanaki (iluminado), Mamani (halcón), etc.
Explican elementos que caracterizan una iden-
tidad territorial.

l

l

l

l
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Markachasiñana sawipa uñt’aña (Conociendo las expresiones propias 
de la identidad territorial).
La identidad de un territorio está relacionada con la geografía determinada por los diferentes pisos ecoló-

gicos, relatos locales propios, organización política y de orden cultural social, variación dialectal, producción 
agro-ganadera, Mallku (autoridad) protector, vestimentas y bailes que lo caracterizan. Entre las expresiones 
más relevantes encontramos:

uywani (ganadero): habitantes de un territorio que se caracterizan por dedicarse a la ganadería.
Patxa chimani (inteligente): existen relatos que relacionan las habilidades de las personas de un determi-
nado territorio o comunidad con algún suceso relevante, así hay comunidades que se caracterizan por ser 
patxa chimani. 
Xach’a mallku (autoridad mayor): existen cerros, montañas y lugares muy característicos de un determina-
do territorio denominado Mallku protector de algún bien en particular. Así, sawaya mallku será el protec-
tor de transportistas para los habitantes de su territorio. 
Ist’asiña (formas de vestir): La vestimenta caracteriza a los habitantes de un determinado territorio, ya sea en 
colores, tipos de ropas, formas de confeccionar.
jaqi sutichaña (nominaciones): los nombres y apellidos de un territorio estarán asociados a su entorno 
natural, así por ejemplo, existen nombres que se asocian a la luz tales como: Qhanaki/iluminado, el apellido 
Kunturi asociado al cóndor, Mamani asociado al halcón.

ACTIVIDAD: Relacionan nombres y apellidos con la naturaleza y territorio.

Ejemplos:

Averiguan en su comunidad y familia el origen de su apellido y significado. Por ejemplo: El apellido Condori, 
proviene de kunturi/cóndor.
Agrupan apellidos y los relacionan con territorios donde habitan las diferentes familias.
Clasifican apellidos por su relación con la naturaleza.
Comentan relatos escuchados relativos a la representación del carnaval andino en las distintas comunidades 
aymara. 
Apoyados por el docente o educador(a) tradicional comentan sobre las diferencias entre las comunidades 
que participan en el carnaval andino.

v

v
v
v

v

•
•

•

•

•

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Markachasiña (conformación comunidad)
sawipa (su saber)
uñt’aña (conocer)
uywani (ganadero)
Patxa chimani  (de buen corazón)

Isisiña (vestirse)
sutichaña (colocar nombre)
Kunturi (cóndor)
Mamani (halcón)
Patxa p’iqini (inteligente)
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MaPa sEMÁNtICo

jaqipa
(Su habitante)

Isiñapa
(Su forma de vestir) Mallkupa

(Su autoridad)

sutipa
(Su nombre)

arupa
(Su lengua)

Jiwasa uraji
(Nuestro territorio)

uywapa
(Su ganado) Yatiñapa

(Su saber)

sarnaqawipa
(Su costumbre)

MaPa sINtÁCtICo

Suni

Qhirwa

Q’awa

Pampa

urajI

Suni uraji:
Territorio cordillerano

Qhirwa uraji: Territorio costero

Q’awa uraji: Territorio de valles

Pampa uraji:
Territorio de planicies
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ii. comuNicaciÓN oraL

1. cmo: reconocimiento y práctica de normas de saludo en 
diversas situaciones de interacción social.

Contenido Cultural: Marka sarnaqawina aruntaña (Saludos en actividades culturales  
 y sociales de la comunidad).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden que a través de las actividades cultu-
rales se practican saludos.

Reconocen normas de saludos en distintas activi-
dades comunitarias.

Practican normas de saludo en su comunidad y 
escuela.

INDICaDorEs
Identifican actividades donde se practican for-
mas de saludos.

Explican formas de saludos en diversas activi-
dades sociales y culturales del pueblo aymara.

Participan en las actividades culturales practi-
cando normas de saludo. 

l

l

l

OFT: Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia.
Wila masi (La familia): la concepción de familia y comunidad tienen un mismo sentido y valor afectivo en la 
socialización del niño y la niña; de esta manera, el proceso de formación debe considerar el sentido de wila 
masi (familia) a toda una comunidad o familia extensa a fin de buscar el suma qamaña (vivir en armonía), lo 
que conduce a la formación de valores y principios de vida comunitaria y a la práctica de normas culturales.  

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Escuchan comprensivamente diversos textos literarios y no literarios,  
 pertencientes a la cultura aymara.
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Ejemplos:

Escuchan con atención al docente o educador(a) tradicional, quien relatará el kasarata/matrimonio y expli-
ca que es una actividad cultural propia del pueblo aymara. 
El educador(a) tradicional con ayuda de algún miembro de la comunidad o ususario competente de la len-
gua demuestran el saludo que hace un matrimonio antiguo mediante iwxa (consejo) acompañado de un 
obsequio. 
Comentan que la entrega del regalo representa el saludo hacia la nueva pareja, en un ambiente de interac-
ción social.
Representan grupalmente una actividad del kasarata aymara, considerando las características aprendidas 
durante la clase.
Preguntan a sus padres: ¿Cómo fue su ceremonia matrimonial? y lo comparan con el matrimonio andino.

Ejemplos:

Observan láminas, fotografías o dibujos de un rutuchi/ lak’uta muruña (corte de pelo), luego las comentan 
planteando lo que les llamó la atención y realizan preguntas sobre el tema.
El docente o educador(a) tradicional explica que el saludo consiste en cortar un mechón de su cabello y 
realizar un obsequio. 
Participan de la actividad de rutuchi en la comunidad observando el rol de la jach’a mama (abuela)
Comentan sobre actividades parecidas como el bautizo de niños y niñas en otras culturas.

Ejemplos:

Con la ayuda del docente o educador(a) tradicional identifican variantes dialectales en los saludos: kuna-
masjtasa/kamisaraki (¿cómo estás?). 
Practican con sus compañeros y compañeras los saludos aprendidos representando a diferentes miembros 
de la familia:
Kunamasjtasa/kamisaraki jilalla (¿cómo estás hermano?)
Waliki, jumasti  (bien, y ¿usted?)
Walikiyri (bien también).
Dramatizan la anata (carnaval) representando los saludos entre diferentes miembros de la familia partici-
pantes de la actividad y el saludo al pasante del carnaval.
Con la ayuda de los paradocentes de la escuela y la familia, extienden sus prácticas de saludos en la escuela 
y en la comunidad.

v

v

v

v

v

v

v

v
v

v

v

v

v

ACTIVIDAD: Reconocen normas de saludos en distintas actividades comunitarias.

ACTIVIDAD: Practican normas de saludo.
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Marka sarnaqawina aruntaña (Saludos en actividades culturales y socia-
les de la comunidad).
Toda actividad cultural, familiar y comunitaria ocurre en un ambiente de interacción social donde se practi-

ca el ayni (reciprocidad), que es la prestación de servicio en la necesidad del otro con retribución en la misma 
condición y situación; así, cada participante se hace presente con una contribución voluntaria dependiendo del 
tipo de actividad. De esta manera, en el mundo aymara, el obsequio es parte del saludo, y además es obligatorio 
en ciertas actividades sociales del pueblo, entre las cuales se destacan las siguientes:

Rutuchi/ Lak’uta muruña (corte de pelo del recién nacido): consiste en el apadrinamiento del bebé por un 
miembro de la comunidad elegido por los padres, quienes a su vez harán una invitación amplia para que los 
asistentes a la actividad acudan a saludar al recién nacido. El saludo consiste en cortar un mechón de su cabello y 
junto al obsequio se va acumulando en la mesa preparada para tal efecto. La cuantificación de los obsequios será 
el capital inicial para su futuro desarrollo, hasta que se convierta en jaqi (persona íntegra).

Kasarata/ jaqichasiña (formalización del matrimonio) el nuevo chacha warmi (dualidad hombre mujer) se for-
maliza ante toda la comunidad y un matrimonio de buen prestigio que lo apadrina. Esto se realiza mediante can-
tos y bailes, de esta manera todos los matrimonios existentes en la comunidad acudirán a saludar mediante Iwxa 
(encargo, consejo, orientación), lo que permitirá su consolidación en el futuro. El saludo va acompañado además 
de obsequios consistentes en bienes o dinero para el chacha warmi. La cuantificación de los obsequios recibidos 
será el capital inicial en su nueva etapa de vida.  

anata Pasiri (pasante del carnaval), cada año existen matrimonios responsables de atender la anata (carnaval) 
en su calidad de autoridades tradicionales Mallku t’alla (autoridad hombre-mujer) y jilaqata (autoridad de la 
comunidad). Toda la comunidad participante acude a saludar a dichas autoridades con presentes, para luego 
participar del carnaval, otros familiares más cercanos prestan distintos servicios en la atención de los participantes 
durante tres o más días que dura el carnaval.

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Rutuchi/ Lak’uta muruña (corte de pelo)
jaqichasiña (matrimonio)
Chacha warmi (dualidad hombre mujer)
Iwxa (encargo, recomendación)

anata pasiri (pasante del carnaval)
Katuriri (el que recibe la fiesta)
jilaqata (autoridad de la comunidad)

•

•

•



38

P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  s e g u n d o  a ñ o  B á s i c o  -  s e c t o r  L e n g u a  i n d í g e n a :  a Y m a r a

1e
r  se

m
es
tre

MaPa sEMÁNtICo

rutuchina
(En el corte de pelo)

Chacha warmiru
(Al matrimonio) jach’a uruna

(En el día de la fiesta)

uywa wayñuna
(En el floreo)

Ch’alltañana
(En la inauguración)

aruntaña
(Saludar)

Katuririru
(Al que recibe la fiesta) Ichu tataru

(Al padrino)

anatana
(En el carnaval)

MaPa sINtÁCtICo

Rutuchi

Anata

Kasarata

Wayñu

aYNI

rutuchi ayni: Reciprocidad en 
el corte de pelo

anata ayni: Reciprocidad en el 
carnaval

Kasarata ayni: Reciprocidad en 
el matrimonio

Wayñu ayni: Reciprocidad en la 
fiesta
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2. cmo: intercambio de información personal referente a 
su nombre, familia y territorio.

Contenido Cultural: Kawki uraqiru qamiritsa (¿En qué territorio vivo?).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Reconocen territorios ancestrales en mapas regio-
nalizados.

Reconocen elementos que caracterizan un terri-
torio.

Reconocen características de su propio territorio.

OFT: Promover la autoestima y confianza en sí mismo.
Pachakuti (Tiempo cíclico): toda acción de las personas requiere decisión en base al yatiña/conocimiento, 
lo que le permitirá conducir su vida con confianza en sí mismo y mayor autoestima; por tanto, el pachakuti 
es el que lleva a proyectar el futuro en base a la experiencia desarrollada por los que fueron antes, enten-
diendo que toda acción de las personas trae consecuencias en el pachakuti.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Reconocen territorios ancestrales.

ACTIVIDAD: Reconocen características de un territorio.

INDICaDorEs
Identifican territorios patrimoniales en mapas 
regionalizados.

Explican elementos que caracterizan a un terri-
torio determinado.

Explican los elementos que caracterizan a los 
habitantes del territorio al cual pertenecen.

l

l

l

Ejemplos:

Identifican en el mapa y representan mediante dibujos a las comunidades aymara tales como Isluga, Cariqui-
ma, Putre, Chiapa, Camiña, Visviri, Sibaya y Pica.
Pintan en un mapa mudo de Chile, la ubicación de los distintos pueblos indígenas reconocidos por Ley.
Memorizan y pronuncian adecuadamente los nombres de algunos territorios aymara. 

Ejemplos:

Averiguan el significado de nombres de territorios propios de los aymara. 
Exponen, organizados en grupos, las características de diferentes territorios aymara, tales como la variante 
dialectal, formas de vestir, apellidos, etc. 
Escuchan relatos de conformación de algún territorio con la ayuda del docente o educador(a) tradicional.

v

v
v

v
v

v
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ACTIVIDAD: Caracterizan el territorio en que viven.

Ejemplos:

Averiguan con los padres o comunidad, información sobre el origen del pueblo o ciudad en que actualmen-
te residen.
Presentan una maqueta que represente el territorio al cual pertenece cada alumno o alumna.
Juntan las maquetas y conforman un gran territorio con las diferentes identidades.

v

v
v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido cultural: Kawki uraqiru qamiritsa (¿En qué territorio vivo?). 
El sentido de pertenencia de una familia o comunidad a un territorio está determinado por la procedencia del 
tronco familiar, variantes dialectales en el uso de la lengua, y otras características que les son propias. Así identi-
ficamos algunas más sobresalientes, como por ejemplo: aru (lengua), ist’asiña (formas de vestir), qullu mallku 
(cerro protector), uraqi (tipo de suelo), saya (parcialidad de un pueblo), etc. De esta manera cada persona tiene 
procedencia definida asociada a un territorio, familia y comunidad.

En la actualidad se identifican territorios como Isluga Marka (pueblo de Isluga), Karikima Marka (pueblo de 
Cariquima), Putre Marka (pueblo de Putre), Ch’apa Marka (pueblo de Chiapa), donde se muestran claramen-
te la particularidad territorial que no necesariamente coincide con la división política y administrativa actual de 
comunas, provincias y regiones.

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Kawki (¿dónde?)
Qamaña (radicado)
Isluga (pueblo ceremonial)
arusiña (forma de hablar)

Karikima (pueblo ceremonial)
uraqi (territorio)
Marka (pueblo)
Isisiña (formas de vestir)
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MaPa sEMÁNtICo

ayllunakani
(Tiene comunidades)

sutini
(Tiene nombre) uraqini

(Tiene territorio)

Markanha/ja
(Mi pueblo)

Pukarani
(Tiene lugar
ceremonial) sayaniwa

(Está sectorizado)

Mallkuni
(Tiene autoridad)

MaPa sINtÁCtICo

NaYaNa

Markanha

Sutinha

Uraqinha

Ayllunha

Wila masinha

Nayana markanha: Mi pueblo

Nayana sutinha: Mi nombre

Nayana uraqinha: Mi territorio

Nayana ayllunha: Mi comunidad

Nayana Wila masinha: Mi familia
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3. cmo: audición de diversos textos literarios breves en 
lengua indígena.

Contenido Cultural: Jawarinaka (Fábulas).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden que jawari (fábula) tiene propósitos 
para la enseñanza de principios de vida.

Reconocen algunos principios de vida en los rela-
tos escuchados. 

OFT: Conocimiento de sí mismo.
jaqichasiña (Persona con responsabilidad): una persona es responsable ante la familia y la comunidad 
cuando cumple el principio de chacha warmi (dualidad hombre-mujer) y jikhisiyaña (complementarie-
dad); de esta manera, se entiende que ha desarrollado todos sus sentidos y está preparado para asumir toda 
responsabilidad y prestar servicios en bien de la comunidad.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Conocen fábulas tradicionales en lengua aymara.

INDICaDorEs
Identifican tipos de enseñanza que transmite 
una fábula. 
Explican con sus palabras la enseñanza que 
presenta la fábula escuchada.

Explican principios de vida tales como: ayni 
(reciprocidad), taypi (equilibrio), pachakuti 
(tiempo cíclico).

l

l

l

Ejemplos:

Escuchan comprensivamente la fábula andina “El zorro y el ganso”.
Identifican la enseñanza que contiene la fábula escuchada. Comentan entre todos la enseñanza, apoyándo-
se de la información que entrega el texto.
Dibujan la parte que más les gustó de la fábula escuchada.
Apoyados por el docente o educador(a) tradicional elaboran una lista de distintas fábulas conocidas e iden-
tifican moralejas.
Juegan a relatar pequeñas fábulas utilizando elementos que representan la naturaleza y animales. 

v
v

v
v

v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Jawarinaka (Fábulas).
La concepción de jawari o fábula se utiliza para la enseñanza de principios de vida y valores en forma didác-

tica a niños y niñas, formándolos en la visión del mundo andino.

Algunos principios son los siguientes:
ayni (reciprocidad): dado que el valor de la ayuda mutua o reciprocidad es importante, el que no comparte cae 
en el error de creer que los elementos de la pachamama o madre naturaleza le pertenecen. Por lo tanto, en las 
fábulas aymara aquellos que no comparten quedan sin nada o solos. 
taypi (equilibrio): búsqueda de equilibrio constante en la interacción. La naturaleza tiene un orden, la convivencia 
comunitaria es parte de ese orden, por lo que en las fábulas aymara el que provoca desequilibrio en la naturaleza 
trae consecuencias no solo a la persona, sino también a toda la comunidad.
Pachakuti (tiempo cíclico): todo está en proceso, nada se detiene u olvida en un instante, los hechos y acciones 
tienen consecuencias y todo vuelve a nacer o retorna a su lugar de origen.

Algunas jawari son: Yaka yaka achakunti (Yaka yaka y el ratón), Larinti jamp’atunti (El zorro y el sapo).

A continuación, se presenta una versión de la jawari (fábula) larinti wallatanti (El zorro y el ganso):

ACTIVIDAD: Reconocen algunos principios de vida del pueblo aymara.

Ejemplos:

Observan un video que explique el concepto de pachamama que sustente la cosmovisión aymara. Luego 
comentan su contenido y expresan lo que más les llamó la atención.
Escuchan fábulas que enseñen principios de vida aymara como ayni (reciprocidad), taypi (equilibrio) y pa-
chakuti (tiempo cíclico).
Organizan y presentan una actividad comunitaria que busque el equilibrio entre la naturaleza y los niños y 
niñas.
El docente o educador(a) tradicional explica el concepto de ayni a través de ejemplos concretos. 
Comentan actividades realizadas por sus familiares que se asemejen al ayni, o que explique este concepto.

v

v

v

v
v

•

•

•

Larinti Wallatanti

Mä lari llakisitawa utjatan jani maq’asana, aka 
tamata wallatanaja umaru chhukhunujupxatayna, 
juphasti siwa jichha maq’antasana kusisitawa utjanha. 
Ukhamawa wallatanaja uñjasana ancha sumallawa 
jani ch’axmisana maqhatatayna, ukaru thuqtasana mä 
wallatalla katthapitana, ukasti siwa:

Janiwa maq’itantasay, nayaxa sapallatwa
Laristi siwa: ukasti kuna maq’irijta
Wallatalla siwa:
-Tata lari uñast’ama,  wallatanaja puripana  katusin-

   El zorro y el ganso

El zorro estaba triste, hacía días que no comía, y 
de repente pasaron unos gansos a bañarse y a tomar 
agua en el río de la quebrada. El zorro vio y dijo: “¡Ahí 
está mi comida! Ya no estaré hambriento y triste, ya 
llegó el momento de comer”. Se acercó lentamente y 
con mucho cuidado, porque no tenía mucha fuerza, 
y para que no lo vieran se arrastró por los matorrales 
y vio que los gansos estaban gorditos y tiernos. Saltó 
sobre un ganso y todos los demás volaron, y el ganso 
asustado le dijo:
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ta kimsa jach’allanaja
-Ukhama walijiwa, ukasti janiwa umaru tuyuña yat-

sa
-Naya yanapama, kunamati mamanha  yatichitu
-Kunamasa ukaxa siwa  lari
-Mä lawa khulluru mistusana naya tuyurpayama, 

ukata wallatanaja uñjasana thuqtama kathapiña 
kama.

Ukhamawa jawira taypina lari tuynaxasjana walla-
tanaja uñasjawi. Aka tamata jamach’inaja uñjasana 
thuqtiwa  umaru ukata jaqrantasana ñapiniwa jiwata-
yna, t’aqhinana jawira thiyaru ch’uñuta, qaritaray, jani 
maq’ata mistutana, wallatanajasti kusisitawa chhukta-
sana sarxapxatayna.

-¡No me comas, por favor, que soy chiquitito y úni-
co hijo de mamá! 

El zorro le dijo:-¿Pero qué comeré?
El ganso le dio una idea:
-Señor zorro, porque no esperas de nuevo que 

vengan mis hermanos a tomar agua y cazas unos tres 
bien grandes.

-Podría ser –dijo el zorro-, pero no sé nadar.
-Yo te enseñaré –le dijo el ganso-, yo aprendí, mi 

mamá me empujó al agua, descansé en una ramita y 
así practiqué.

¿Y cómo lo hago? –dijo el zorro.
-No te preocupes, ahí hay un tronco, te subes y yo 

te empujo, y cuando vengan mis hermanos tú saltas, 
los cazas y te lo llevas para comer.

En medio del río se hallaba sobre el tronco espe-
rando a los gansos, llegaron estos y se lanzó el zo-
rro, con la mala suerte que cae al agua y comienza a 
ahogarse, y apenas alcanzó a salir muerto de frío, con 
hambre y cansado, mientras el ganso voló feliz con 
sus hermanos.

(Recopilado por alumna Juana Alderete. Illapata).

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

jawari (fábula)
ayni (ayuda mutua)
taypi (medio, centro, equilibrio)
Pachakuti (tiempo cíclico)

Lari/Qamaqi (zorro)
Wallata   (ganso andino)
achaku   (ratón)
amtaña   (recordar)
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MaPa sEMÁNtICo

Ist’aña
(Escuchar)

Yatichaña
(Enseñar) Yatintaña

(Aprender)

jawari
(Fábula)

amtaña
(Recordar)

Yatiña
(Saber)

MaPa sINtÁCtICo

taYPINa

Qamaña

Sarnaqaña

Parlaña

Amtaña

taypina qamaña:
Vivir en equilibrio

taypina sarnaqaña:
Convivir en equilibrio

taypina parlaña:
Dialogar en equilibrio

taypina amtaña:
Reflexionar en equilibrio
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4. cmo: utilización de vocabulario relacionado con 
nociones elementales de espacio, tiempo y parentesco en 
lengua indígena.

Contenido Cultural: Pacha (Tiempo y espacio).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden algunos elementos de la cosmovi-
sión aymara. 

Reconocen los distintos espacios de la cosmovi-
sión aymara.

Comprenden la concepción del pachakuti (tiem-
po cíclico).

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa cono-
cer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral. Yatiña wakisipiniwa 
(es necesario conocer toda la realidad) las normas comunitarias y el valor de la palabra empeñada no se 
quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Conocen la cosmovisión aymara.

INDICaDorEs
Explican la relación entre sol y la naturaleza 
para el pueblo Aymara.
 
Diferencian los distintos espacios de la cosmo-
visión aymara araqpacha (espacio del uni-
verso), akapacha (espacio de la naturaleza) y 
Manqhapacha (espacio del subsuelo).

Identifican algunos elementos que explican el 
pachakuti, por ejemplo: Wilka kutixta  (retor-
no del sol).

l

l

l

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional explica la relación de tata inti (padre sol) y pachamama (madre natu-
raleza) con la ayuda de materiales audiovisuales. 
Luego, los estudiantes con sus palabras explican dicha relación y comentan lo que les llama la atención.
Elaboran una red de dependencia entre los diferentes seres existentes en la naturaleza, incluido el hombre, 
que permita comprender la visión holística y totalizante.
Escuchan a un yatiri (sabio) el relato referido a la interacción entre el hombre con todos los elementos de la 
naturaleza, y achachila (antepasado), mallku (autoridad) y uywiri (espíritu). 

v

v
v

v
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ACTIVIDAD: Reconocen espacios de interacción en la cosmovisión aymara.

ACTIVIDAD: Conocen la concepción de wilka kutixta (retorno del sol).

Ejemplos:

Observan atentamente el araqpacha y la pachamama, luego describen el manqhapacha y elaboran un 
listado de los elementos observados.
Clasifican los elementos observados en los espacios cosmogónicos de la cultura aymara araqpach (espacio 
del universo), akapacha (espacio de la naturaleza), manqhapacha (espacio del subsuelo).

Ejemplos:

Observan atentamente un video del año nuevo aymara.
Apoyados por el docente o educador(a) tradicional, elaboran el calendario agroganadero aymara identifi-
cando las actividades culturales más importantes desarrolladas durante el ciclo anual, como la anata (carna-
val), uywa k’illpha (marcación del ganado), juyra ch’aja (siembra de la quínoa). 
Juegan a identificar en aymara los momentos del tiempo cíclico diario, como: Inti jalsu (salida del sol), 
qhalt’i (mañana), taypi uru (medio día), jayp’u (tarde), inti jalanta (puesta del sol), chhaphu (anochecer), 
arama (noche), chika arama (medianoche), qhantati (amanecer).

v

v

v
v

v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Pacha (Tiempo y espacio).
El aymara percibe el espacio y el tiempo como un todo.

El tiempo está determinado por el wilka (sol) y el espacio por la pachamama; ambos coexisten para que 
haya vida en la tierra, dando origen a tres grandes espacios: araqpacha (espacio del universo), akapacha (es-
pacio de la naturaleza), manqhapacha (espacio del subsuelo).

La concepción del wilka kutixta (alejamiento del sol de la tierra o solsticio de invierno) da origen al ciclo 
anual, el día, la noche y el calendario agrícola y ganadero como el jallupacha (época de lluvia), juyphipacha 
(época de heladas), awtipacha (época de escasez), satapacha (época de siembra). 

La relación wilka pacha (tiempo y espacio) del sol depende de la vida armónica en la tierra, así el wilka 
kutixta (retorno del sol) será entendida como la respuesta a la falta de armonía entre el hombre y la naturaleza, 
por lo que en esta fecha 21 de Junio se harán rogativas que permiten renovar normas de comportamiento 
logrando que el sol se vuelva hacia la tierra nuevamente dando inicio al ciclo anual.

La cosmovisión en el mundo andino identifica tres espacios claramente definidos: araqpacha (espacio del 
universo), observable y predecible, donde habitan las divinidades protectoras; el manqhapacha (espacio inte-
rior del subsuelo) no visible, donde habitan los espíritus dañinos. Ambos interactúan en el espacio del akapa-
cha (el medio y la naturaleza donde habita el ser humano).
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rEPErtorIo lINgÜÍstICo

araqpacha (espacio del universo)
akapacha (espacio de la naturaleza)
Manqhapacha (espacio del subsuelo)
Wilka/Inti (sol)

jallupacha (tiempo de lluvia)
juyphipacha (tiempo de heladas)
awtipacha (tiempo de escasez)
satapacha (tiempo de siembra)

MaPa sEMÁNtICo

thaya
(Viento)

Awtiwa/lapaqa
(Escasez)

Ch’iji/juyphi
(Heladas)

jallu
(Lluvia)

Pacha
(Tiempo y espacio)

sata
(Siembra)

Puquya
(Cosecha)

MaPa sINtÁCtICo

Tata

Jach’a

Junt’uchiri

Qhanachiri

WIlKa

tata wilka:
Padre Sol

jach’a wilka:
Gran Sol

junt’uchiri wilka:
Sol que abriga

Qhanachiri wilka:
Sol que alumbra
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5. cmo: distinción auditiva de sonidos, palabras y expresiones 
de la vida cotidiana culturalmente significativas.

Contenido Cultural: Markana arupa (Expresiones culturales).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden significados del ist’aña (escuchar) y 
luraña (acción). 

Reconocen palabras culturalmente significativas y 
las aplican en diferentes situaciones comunicati-
vas. 

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa cono-
cer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral.
Yatiña wakisipiniwa (es necesario conocer toda la realidad) las normas comunitarias y el valor de la palabra 
empeñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Conocen expresiones culturales del pueblo aymara.

INDICaDorEs
Explican el sentido de ist’aña y luraña para la 
cultura aymara.
Explican con sus palabras el sentido de térmi-
nos culturalmente significativos.
Utilizan nuevas palabras aprendidas de uso co-
tidiano.

Realizan pequeñas dramatizaciones, utilizando 
conceptos aprendidos.

l

l

l

l

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional relata experiencias vividas relacionadas con la práctica de la oralidad en 
la cultura aymara y la importancia de ist’aña (escuchar), y de  luraña (acción).
Dibujan wiphala o símbolo y el docente o educador(a) tradicional explica la multiplicidad de expresiones 
presentes en los colores. 

v

v
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ACTIVIDAD: Reconocen expresiones significativas para la cultura aymara.

Ejemplos:

Representan mediante un dibujo alguna de las siguientes expresiones: tata Inti (padre sol), uraqi (territorio), 
wiphala (símbolo andino), uywiri mallku (espíritu de la autoridad), pachamama (madre naturaleza).
Elaboran un mini diccionario con palabras que contengan: imágenes y conceptos, y los ordenan según el 
abecedario aymara.
Averiguan en la familia y comunidad otras palabras culturalmente significativas y de uso cotidiano. 

v

v

v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Markana arupa (Expresiones culturales).
La multiplicidad de espacios y la cotidianidad en que se transmite el conocimiento y el saber cultural a través 

del ist’aña (escuchar comprensivamente) y luraña (acción), permiten internalizar expresiones con alto signifi-
cado cultural, así es común ver a los niños y niñas jugando al floreo, la siembra y el carnaval.

Los niños y niñas cuando jueguen al carnaval representarán saya (parcialidad), se pueden dividir en man-
qhasaya (parcialidad de abajo) y araxsaya (parcialidad de arriba), para jugar y representar las distintas activida-
des del carnaval. De esta manera, internalizan expresiones culturales propias.

A medida que el niño o niña crece incorpora en su vocabulario palabras de uso cotidiano, que además son 
culturalmente muy significativas tales como: wilka, uraqi, wiphala, uywiri mallku, pachamama.

Wilka (sol): generador de la energía vital para la procreación de la vida en la pachamama (madre naturaleza).

uraqi (territorio): en el pueblo aymara todos sus habitantes están asociados a un territorio.

Wiphala: símbolo andino que representa la pluralidad de naciones, lenguas, culturas y pensamientos.

uywiri mallku: espíritu de la autoridad asociado a cerros, vertientes, llanuras etc., que se preocupa de la actividad 
ganadera.

Pachamama (madre naturaleza): se refiere en forma concreta al planeta tierra como madre progenitora de todas 
las vidas que anidamos en ella.  

•

•

•

•

•
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rEPErtorIo lINgÜÍstICo

luraña (acción)
Wilka (sol)
Wiphala (símbolo de identidad andino)
uywiri mallku (protectora de ganado)

achuqallu (ceremonia del techado de casa)
uraqi (territorio)

MaPa sINtÁCtICo

Uraqina

Pachamama

Uywirinti

Wiphalanti

LURAñA/
IrNaQaña

Uraqina luraña/irnaqaña:
 Trabajar el suelo

Pachamamana luraña/irnaqaña: 
Trabajar en la madre tierra

Uywirinti luraña/irnaqaña:
Trabajar con la deidad

Wiphalanti luraña/irnaqaña: 
Trabajar con el símbolo

MaPa sEMÁNtICo

uywirina
(De la deidad)

Markana
(Del pueblo) jaqinakana

(De las personas)

Mallkuna
(De la autoridad)

Pachamamana
(De la naturaleza)

arupa
(El lenguaje)

aylluna
(De la comunidad) amawtana

(De los sabios)

jach’a tatana
(Del abuelo)
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6. cmo: audición comentada de relatos realizados por 
usuarios competentes de la lengua.

Contenido Cultural: Wila masina aruskipasiñanakapa (Relatos de la familia).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Reconocen al jach’a tata (abuelo) y jach’a mama 
(abuela) como los más competentes en la trans-
misión de conocimientos y saberes a través de 
relatos.

Recuperan relatos tradicionales desde las comu-
nidades. 

OFT: Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia.
Wila masi (La familia): la concepción de familia y comunidad tienen un mismo sentido y valor afectivo en la 
socialización del niño y la niña; de esta manera, el proceso de formación debe considerar el sentido de wila 
masi (familia) a toda una comunidad o familia extensa a fin de buscar el suma qamaña (vivir en armonía), lo 
que conduce a la formación de valores y principios de vida comunitaria y a la práctica de normas culturales.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Comprenden el rol del jach’a tata (abuelo) y jach’a mama (abuela).

INDICaDorEs
Identifican el conocimiento que poseen el 
jach´a tata (abuelo) y la jach’a mama (abuela) 
en forma complementaria en la cultura aymara.

Identifican relatos propios de usuarios compe-
tentes de la lengua.
Reproducen relatos tradicionales recopilados 
en la comunidad. 
Comentan los relatos escuchados, consideran-
do: hechos, personas o personajes, lugares, en-
tre otros.

l

l

l

l

Ejemplos:

Sentados en círculo, escuchan atentamente al jach’a tata (abuelo) o jach’a mama (abuela), un relato viven-
cial sobre conocimiento oral tradicional y su competencia en el uso de la lengua aymara.  
Realizan una entrevista al jach’a tata (abuelo) o jach’a mama (abuela) que permita valorar sus saberes.
Comentan y exponen en grupos de trabajo el rol del jach’a tata (abuelo) jach’a mama (abuela) en cada 
familia.

v

v
v



53

P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  s e g u n d o  a ñ o  B á s i c o  -  s e c t o r  L e n g u a  i n d í g e n a :  a Y m a r a

1e
r  se

m
es
tre

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Wila masina aruskipasiñanakapa (Relatos de la familia). 
El rol principal del jach’a tata (abuelo) dentro de cada wila masi (familia) es acumular, sistematizar y trans-

mitir oralmente a través de relatos, todo conocimiento y saberes relativos a la familia en distintos ámbitos, tales 
como: tronco familiar, procesos de litigios y acuerdos entre las familias involucradas, conocimientos sobre la 
agricultura o crianza de ganados, uso de la lengua y sus variantes dialectales propias del territorio al que perte-
necen, comprensión y diálogo con la Pachamama (madre naturaleza), etc.

 
La internalización de todo conocimiento transmitido oralmente se hace a través del concepto Ist’jawi luraña 

(trabajar escuchando). Pueden existir relatos relacionados con los siguientes aspectos:

Layra jach’a tatanaka, mamanaka (abuelos y abuelas que dan origen al tronco familiar).
awatiña, sataña uraqi (tierras de pastoreo y siembra).
Pachamamanti/mpi suma tamaña (vivir en armonía con la naturaleza).
araqpacha uñt’aña (conocer el espacio superior).

ACTIVIDAD: Recuperan relatos orales de su comunidad. 

ACTIVIDAD: Escuchan relatos de la comunidad.

Ejemplos:

Realizan una recopilación de cuentos y fábulas propias de su comunidad.
El curso, apoyados por el docente o educador(a) tradicional, crea un libro con cuentos y fábulas recopiladas 
por los alumnos, incorporando imágenes pertinentes.
Cuentan al curso, en forma individual y grupal, algunos relatos recopilados.

Ejemplos:

Escuchan al jach’a tata (abuelo) o jach’a mama (abuela) relatos sobre el origen de los troncos familiares de 
la comunidad.
Comentan los relatos escuchados, considerando: hechos, personas o personajes, lugares, entre otros.
Recopilan en su entorno cercano relatos orales acerca de la conformación de la comunidad donde viven. 
Graban y escuchan distintos relatos recopilados por los ellos mismos.

v
v

v

v

v
v
v

•
•
•
•
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Wila masi (familia)
Ist’asa luraña (escuchar haciendo)
awatiña yapu (chacra de pastoreo)
araqpacha (universo)

layra (antiguo)
uraqi (territorio)
sataña (sembrar)
aruskipasiña (relato)

MaPa sINtÁCtICo

Awatiña

Uraqi

Marka

Ayllu

arusKIPaña

awatiña aruskipaña:
Relatos de pastoreo

uraqi aruskipaña:
Relatos de territorio

Marka aruskipaña:
Relatos de pueblo

ayllu aruskipaña:
Relatos de la comunidad

MaPa sEMÁNtICo

Jilirinti/mpi
(Con el mayor)

Wila masinti/mpi
(Con la familia) Sullkirinti/mpi

(Con el menor)

utana
(En la casa)

Jach’a tatanti/mpi
(Con el abuelo)

Parlasiña
(Dialogar)

ayllu sawipa
(Historia de la
comunidad)

Masimanti/mpi
(Con tu semejante)

Taqpachanti/mpi
(Con todo)
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iii. comuNicaciÓN escrita 

1. cmo: Lectura lúdica de textos apropiados para la edad, 
pertenecientes al pueblo indígena.

Contenido Cultural: Pachamama  uñaqaña (Lectura lúdica de la naturaleza).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Leen comprensivamente espacios y elementos de 
la naturaleza. 

Reconocen adjetivos y sustantivos en lengua ay-
mara que les permiten comunicar ideas, senti-
mientos y emociones frente a la observación de 
la naturaleza.

INDICaDorEs
Observan la naturaleza y explican el estado del 
tiempo. 
Caracterizan lugares y espacios que les permi-
tan realizar una  “lectura de la naturaleza”. 
Identifican elementos de la naturaleza que en-
tregan señales.

Identifican adjetivos y sustantivos en lengua 
aymara que les permiten comunicar ideas, sen-
timientos y emociones.
Utilizan adecuadamente adjetivos y sustanti-
vos en lengua aymara para describir su obser-
vación de la naturaleza.

l

l

l

l

l

OFT: Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.
Pachamama (Madre naturaleza): generadora y procreadora de la vida en el mundo, ella habla, siente, se 
enoja, se alegra, por tanto el jaqi (persona íntegra) como parte de la naturaleza interactúa con ella constan-
temente, así el desarrollo tanto personal como comunitario dependerá de esta relación hombre-naturaleza.
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Pachamama  uñaqaña (Lectura lúdica de la naturaleza).
La naturaleza presenta una serie de figuras e imágenes y para entenderlas hay que saber interpretarlas. Para 

el pueblo aymara la comunicación siempre ha estado ligada a lo que ve en su entorno, es así como gran parte 
de los sonidos de las palabras en lengua aymara tienen su base en los sonidos de la naturaleza. De la misma 
manera, la primera forma de lectura que poseen los niños y niñas aymara es aprender a leer la naturaleza, por 
ejemplo:

t’alla Wanapa (cerro protector del pueblo de Cariquima) si se cubre de nubes espesas y voluminosas en la ma-
ñana, es porque lloverá en la tarde. La gente que realiza esta observación constantemente, es capaz de saber si va 
llover o no. Por tanto, esta lectura de la naturaleza permite prever la lluvia durante el día.  

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Observan la naturaleza reconociendo su vinculación con el hombre.

ACTIVIDAD: Conocen elementos de la naturaleza que dan señales.

ACTIVIDAD: Utilizan adjetivos y sustantivos en lengua aymara para comunicar sus ideas, 
sentimientos y emociones frente a la observación de la naturaleza.

Ejemplos:

Observan y comentan el estado del tiempo actual thayapacha (tiempo de vientos huracanados), 
junt’upacha (tiempo de calor), xallupacha (tiempo de lluvia), ch’ijipacha (tiempo de heladas).
Ubican en un mapa el territorio habitado actualmente por el pueblo aymara y reconocen los accidentes 
geográficos y la dependencia del hombre con los sucesos naturales para su subsistencia.
Comparan distintos hábitat y pisos ecológicos suni (altiplano o cordillera), qhirwa (precordillera) y quta 
uñxata (costa) existentes en nuestro país. 

Ejemplos:

Averiguan en la familia o comunidad lo que se puede “leer” al observar las nubes. 
Escuchan al docente o educador(a) tradicional un relato sobre animales que entregan señales de la natura-
leza frente a diferentes situaciones.
Observan la naturaleza e identifican algunos elementos, tales como: tipos de nubes, la dirección e intensi-
dad del viento, tipos de flores, etc.; luego, interpretan señales posibles. 

Ejemplos:

Identifican y anotan sustantivos y adjetivos en lengua aymara, a partir de la observación de su entorno.
Utilizan sustantivos y adjetivos en lengua aymara al explicar y describir sus observaciones de la naturaleza y 
sus señales.

v

v

v

v
v

v

v
v

•
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T’ula phaxalli/panqara (flor del arbusto) si los montes florecen antes de lo debido, se debe sembrar layra ch’aja/
sata (siembra anticipada), si es en el tiempo medio la siembra debe realizarse en taypi ch’aja/sata (siembra en el 
tiempo) y si es atrasada, se debe realizar en lhipa ch’aja/sata (siembra atrasada). Si los granos de la flor de t’ula 
(arbusto) son buenos y grandes, habrá buena producción del sembradío y reproducción del ganado. 

uywani qullu (cerro ganadero), cerro que se caracteriza por tener buen forraje, por tanto alberga variedad de 
ganados, es perfectamente posible decir que dicho cerro tiene distinta variedad de ganados. 

Para trabajar este contenido cultural se sugiere que el docente o educador(a) tradicional intencione el uso 
de sutantivos y adjetivos en lengua aymara que sean pertinentes a las actividades realizadas por los alumnos 
y alumnas. En este sentido, se espera que los estudiantes puedan utilizar este tipo de palabras al describir los 
elementos de la naturaleza que observan y al explicar sus señales o “interpretaciones”. 

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

layracha (adelantado)
t’ula (arbusto)
Phaxalli/ Panqara (flor)
Qhipha (atrás)

uñaqaña (observar)
jiwata (muerto)
Qilqa (escritura)
Ch’aja/sata (siembra)

MaPa sEMÁNtICo

jamach’i
(Pájaro)

Pachamama
(Madre Naturaleza) uywa

(Ganado)

Qinaya
(Nube)

t’ula phaqalli
(Flor de arbusto)

uñaqaña
(Observar)

lari
(Zorro)

Qullu
(Cerro)

•

•
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MaPa sINtÁCtICo

Layracha

Qhipa

Taypi

Suma

Ch’AJA/SATA

Layracha  ch’aja/sata:
Primera siembra

Qhipa ch’aja/sata:
Última siembra

Taypi ch’aja/sata:
Siembra en la época

Suma ch’aja/sata:
Buena siembra
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2. cmo: reconocimiento y distinción de palabras en textos 
escritos en lengua indígena.

Contenido Cultural: Marka jaqinakana yatiñapa (Conocimiento de personas importantes).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Reconocen diferentes actividades que se realizan 
en la comunidad y familia. 

Leen textos breves escritos en aymara y recono-
cen pequeñas frases.

Amplían su vocabulario relacionando las activida-
des de la comunidad. 

INDICaDorEs
Comentan actividades que realiza su familia. 
Identifican actividades comunitarias relaciona-
das a Markachiri (sabio dirigente), Yapuchiri 
(sabio agricultor), uywachiri (sabio ganadero).

Leen y escriben pequeñas frases en aymara.

Incorporan en su expresión oral y escrita, pala-
bras en aymara.

l

l

l

l

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa cono-
cer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral. 
Yatiña wakisipiniwa (es necesario conocer toda la realidad) las normas comunitarias y el valor de la palabra 
empeñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Reconocen diferentes actividades culturales del pueblo aymara.

Ejemplos:

Observan en su entorno e identifican actividades que desarrolla la comunidad o la familia tanto en la tierra 
como en la ganadería. 
Describen las actividades económicas de la cultura aymara nominándolas en su propia lengua.  
Averiguan otras actividades propias de la cultura aymara.

v

v
v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Marka jaqinajana yatiñapa (Conocimiento de personas importantes).
La organización socioeconómica y cultural de las comunidades se fundamenta en roles asignados a distintas 

personas según sus funciones:

Markachiri: persona que se encarga del desarrollo y ejecución de acciones concretas que apuntan al mejora-
miento de la calidad de vida de la comunidad.
Yapuchiri: persona que se encarga de escoger el lugar de siembra para la comunidad, a partir de sus conocimien-
tos y lectura de la naturaleza. 
utachiri: sabio en la construcción de viviendas; todo el proceso de construcción es dirigido por esta persona con 
la colaboración de otros, prevaleciendo la decisión del yatiri frente a cualquier diferencia.
Qulliri: sabio de la medicina; cualquier tipo de mal que cause enfermedad en las personas, familia, comunidad, 
animales, productividad, etc., son tratados por esta persona, quien atribuye las enfermedades no solo a causas 
físicas, sino a las relaciones entre personas, la naturaleza, y los espíritus de los lugares ceremoniales. 
Yapuchiri: sabio en la agricultura; el año agrícola tiene fechas de actividades ceremoniales donde la naturaleza 
entrega señales que permiten prever la productividad agrícola, el ch’ajaña/sataña yatiri (sabio en la siembra) 
está constantemente observando, sabe y recomienda el tipo de producto a sembrar y la época exacta.

ACTIVIDAD: Escriben palabras, frases y oraciones breves en aymara.

ACTIVIDAD: Realizan pequeñas presentaciones en lengua aymara.

Ejemplos:

Escuchan pequeños textos leídos en aymara por el docente o educador(a) tradicional. 
Leen pequeños textos utilizando la pronunciación propia de la lengua aymara. 
Escriben, apoyados por el docente o educador(a) tradicional, palabras, frases y oraciones breves en aymara, 
relacionadas con los temas de la siembra y el pastoreo.
Observan las palabras escritas en aymara enfatizando cómo se escriben (grafemas) y sus correspondientes 
significados.
Letran la sala con palabras aprendidas.

Ejemplos:

Personifican distintos roles de las actividades culturales propias del aymara utachiri (constructor), yatichiri 
(profesor), qulliri (médico), etc.
Dramatizan una actividad cultural utilizando la lengua aymara como medio de comunicación. 
Cantan pequeñas canciones en aymara.

v
v
v

v

v

v

v
v

•

•

•

•

•
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rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Markachiri (que se preocupa del pueblo)
Yapuchiri (agricultor)
awatiri (pastor de ganado)
Yatichiri (profesor/profesora)
awatiri (pastorear)
anakiri (arriero)

jaqichiri (formador de personas)
Qapuri (hilandera/o)
Ch’ukuri (cosedor/a)
Phuyiri (cocinera/o)
arusiri (locutor)
uywachiri (sabio ganadero)

MaPa sEMÁNtICo

Qulliri
(Sabio de la medicina)

Yapuchiri
(Sabio agricultor)

Yatichiri
(Sabio profesor)

uywachiri
(Sabio ganadero)

t’aqiri
(Sabio predictor)

utachiri
(Sabio constructor)

Yatirinaka
(Sabios)

Iwjiri
(Sabio consejero)

P’iqichiri
(Líder sabio)

MaPa sINtÁCtICo

Yatiñani

Taypiyiri

Aynisiri

Suma qamiri

jaQI

Yatiñani jaqi:
Persona con sabiduría

Taypiyiri jaqi:
Persona que busca el equilibrio

Aynisiri jaqi:
Persona que busca reciprocidad

Suma qamiri jaqi:
Persona que vive en armonía
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3. cmo: Lectura y escritura de palabras y expresiones 
de uso frecuente: términos de parentesco, nominaciones 
espaciales, temporales y elementos de la naturaleza.

Contenido Cultural: Inti thakhi (Recorrido del sol).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden la concepción del día y su regula-
ción dada por la acción del sol.  

Reconocen actividades diarias y su relación con 
los tiempos del día.

Reconocen espacios de interacción en distintos 
pisos ecológicos (altiplano, precordillera y costa).

INDICaDorEs
Distinguen los momentos del día, dada por la 
acción del sol.

Explican y comentan las actividades que se rea-
lizan durante el día.

Identifican y explican las características de los 
distintos pisos ecológicos.

l

l

l

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa cono-
cer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral.
Yatiña wakisipiniwa (es necesario conocer toda la realidad) las normas comunitarias y el valor de la palabra 
empeñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Reconocen y distinguen momentos del día.

Ejemplos:

Los niños y niñas realatan a sus compañeros(as) las diferentes actividades que realiza su familia durante el 
día. 
Conocen  y escriben palabras en aymara que representan los momentos del día en relación a las actividades 
que realizan.
Elaboran un dibujo con el recorrido del sol indicando los diferentes momentos del día en lengua aymara y 
las actividades que los alumnos(as) realizan en su diario vivir.

v

v

v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Inti thakhi (Recorrido del sol).
La cotidianeidad del aymara durante el día se rige en torno al recorrido del sol, así uru (día) está determinado 

por distintos momentos propios de la acción generalizada de la comunidad donde el día comienza con inti jalsu 
(salida del sol); sin embargo, el qhantati (amanecer) permite anticipar algunas acciones para el logro de las acti-
vidades del día.

Qhantati: (amanecer), momento en que se realizan acciones que anticipan el día.
Inti jalsu: (salida del sol), el ciclo del día de trabajo comienza con los primeros rayos del sol.
Qhalt’i: (mañana), hora de pastoreo. 
taypi uru: (mediodía), hora de la merienda.
jayp’u: (tarde del día), hora en que los animales toman agua.
Inti jalanta: (puesta del sol), concluye la jornada laboral, momento en que se guardan los animales.
Chhaphu: (oscurecer), hora en que las personas comen y descansan, es un espacio familiar de conversación res-
pecto a las actividades realizadas y por ejecutar.
arama: (noche), hora de descanso.
Chika arama: (medianoche).

En el mundo andino la movilidad del aymara se realiza en distintos pisos ecológicos, tales como: suni (cor-
dillera), qhirwa (precordillera) y quta uñxata (costa), a fin de buscar la complementariedad productiva dada 
en estos espacios, considerando que el intercambio económico y los trueques son elementos fundamentales 
de la cultura aymara. 

ACTIVIDAD: Producen textos en aymara en los que se realizan actividades diarias. 

ACTIVIDAD: Reconocen que el comercio se realiza en los diferentes pisos ecológicos Suni 
(altiplano), Qhirwa (precordillera) y Quta thiya (costa).

Ejemplos:

Confeccionan un listado de las actividades que se realizan en la comunidad o familia aymara.
Escriben, con ayuda del docente o educador(a) tradicional, pequeñas frases en relación a las actividades 
conocidas. 
Realizan un dibujo para cada actividad aprendida, con la palabra que corresponde en aymara. Exponen a la 
comunidad educativa.

Ejemplos:

Observan cd educativo “JAQARU”, donde se demuestra y se da a conocer las actividades que se realizan en 
los diferentes pisos ecológicos.
Comentan que el traslado de la gente aymara se realiza a través de los diferentes pisos ecológicos, consi-
derando que el intercambio económico y los trueques son elementos fundamentales de la cultura aymara. 
Realizan una maqueta con los diferentes pisos ecológicos.  Luego exponen al curso el trabajo elaborado.

v
v

v

v

v

v

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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MaPa sEMÁNtICo

Qhalt’i
(Mañana)

taypuru
(Mediodía)

Chikarama
(Medianoche)

jayp’u
(Tarde)

arama
(Noche)

Qhantati
(Amanecer)

Inti thakhi
(Recorrido del sol)

MaPa sINtÁCtICo

Jach’a

Qhipha

Lupi

Ch’ijuni

uru

jach’a uru: Día grande

Qhipha uru: Día posterior

lupi uru: Día de sol

Ch’ijuni uru: Día nublado
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ejemplo de desarrollo de una clase en lengua aymara

Contenido Mínimo Obligatorio:
Utilización de vocabulario relacionado con nociones elementales de espacio, tiempo y parentesco en 
lengua indígena.

Contenido Cultural: Pacha (Tiempo y espacio).

INICIo:
El docente o educador(a) tradicional con la ayuda de elementos visuales explica la diferencia del tiempo 
lineal y tiempo cíclico, como visiones distintas de comprender el tiempo que transcurre. 

Los alumnos y alumnas identifican dos hechos históricos conocidos, buscan la relación como consecuencia 
uno del otro y luego lo comentan. 

DEsarrollo:
El docente o educador(a) tradicional explica el significado de pachakuti (tiempo cíclico) mediante la descom-
posicición de esta palabra como: pacha (tiempo y espacio como inseparables) y kuti (retorno).

Luego, el docente o educador(a) tradicional dibuja un círculo en la pizarra o en un papelógrafo para presentar 
y explicar los distintos momentos del día y la noche en lengua aymara, como opuestos y complementarios 
necesarios para el ciclo diario.

Durante el desarrollo de la actividad, el docente o educador(a) tradicional junto a sus estudiantes, practican la 
pronunciación y escritura de cada una de las palabras en lengua aymara presentes en esta actividad.

ClasE

aPrENDIzajEs EsPEraDos

Comprenden la concepción del pachakuti.

INDICaDorEs

Identifican algunos elementos que explican el 
pachakuti (tiempo cíclico) por ejemplo: wilka 
kutixta (retorno del sol).
Describen los tiempos cíclicos como mara (año), 
phaxsi (mes), uru (día).
Señalan distintos momentos del día en aymara.

l

l

l

La clase que se propone es desarrollada en el eje de “Oralidad” (Comunicación oral), a través de la cual 
se pretende que el alumno o alumna comprenda el concepto del pachakuti (tiempo cíclico) vivenciada en la 
cultura aymara a través del calendario anual, mensual, diario. 
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Indicadores Frecuencia observaciones
El alumno o alumna siempre a veces Nunca

Distingue la concepción
de tiempo lineal y cíclico

Representa actividades
cotidianas del día en el tiempo 
lineal y cíclico

Identifica diferentes actividades 
culturales en el calendario
agro-ecológico aymara

Utiliza algunas palabras referidas 
al tiempo lineal y cíclico.

  

CIErrE:
Los alumnos elaboran en grupo una maqueta con el ciclo diario vinculando los diferentes momentos con las 
actividades que desarrollan sus familias. Luego, comentan al curso el trabajo realizado.

El docente o educador(a) tradicional sistematiza los contenidos tratados en esta clase, destacando la partici-
pación de los alumnos y alumnas en las actividades realizadas.

Finalmente, les pregunta a los niños y niñas qué cosas y qué palabras nuevas han aprendido durante la clase. 
Les pide compartir en sus casas -con su familia- los conocimientos y conceptos aprendidos. 

Se sugiere que el docente o educador(a) tradicional pueda utilizar los criterios de evaluación propuestos, 
además, se requiere incorporar la opinión evaluativa de la familia, la comunidad o autoridad tradicional, 
quienes a través de actividades comunitarias realizadas en espacios culturales propios podrán observar la 
comprensión y la práctica de valores, principios y conocimientos de la cultura. 

sugErENCIa DE EvaluaCIóN:



2º SemeStre
2º año de enseñanza básica
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i. tradiciÓN oraL

1. cmo: reconocimiento y valoración del acto de escuchar 
como práctica fundamental de la tradición oral.

Contenido Cultural: yatirinaja ist’aña (Escuchar a los sabios).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden el rol y la importancia de escuchar al 
yatiri (sabio).

Reconocen espacios, tipos de ceremonias rituales 
y yatiri (sabio) responsable.

Reproducen actividad cultural  identificando el rol 
del yatiri (sabio).

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa cono-
cer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral.
Yatiña wakisipiniwa (es necesario conocer toda la realidad) las normas comunitarias y el valor de la palabra 
empeñada no se quebranta, porque se conoce en todas sus dimensiones y procesos.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Escuchan activamente relatos orales acerca de la importancia del yatiri
 dentro de la comunidad.

INDICaDorEs
Escuchan atentamente al yatiri.
Comentan sobre el rol y la importancia del ya-
tiri para la cultura aymara.

Identifican tipos de ceremonias, dirigidas por 
un yatiri en un espacio determinado.

Presentan pequeñas dramatizaciones identifi-
cando el rol del yatiri.

l

l

l

l
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Ejemplos:

Escuchan al yatiri (sabio) el relato de la actividad que realiza y su rol como responsable.  
Escuchan al educador(a) tradicional el relato de diferentes yatiri existentes que influyen en las decisiones de 
la comunidad aymara. 
Realizan entrevistas a sabios indígenas de la comunidad mediante pautas elaboradas, para reforzar el rol e 
importancia del yatiri para el pueblo aymara. 

Ejemplos:

Averiguan en la comunidad y familia, las ceremonias rituales más importantes del calendario agro-ecológico 
y los yatiri (sabios) que las realizan. 
Observan videos educativos de diferentes ceremonias que se practican durante el año.
Realizan un diario mural con ceremonias importantes llevadas a cabo dentro de la comunidad aymara.

Ejemplos:

Observan un video de un sabio qulliri (médico) que practica la sanación de distintas enfermedades en la 
cultura aymara.
Preparan una dramatización de la ceremonia que realiza el yatiri (sabio) observando el video.
Presentan a la comunidad escolar las dramatizaciones representando a los diferentes yatiri/sabio de la cul-
tura aymara. 

v
v

v

v

v
v

v

v
v

ACTIVIDAD: Reconocen ceremonias importantes realizadas en la comunidad aymara.

ACTIVIDAD: Participan en dramatizaciones espontáneas o preparadas.

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: yatirinaja  ist’aña (escuchar a los sabios).
Cada una de las comunidades aymara y marka/pueblo cuenta con yatiri/sabio en distintos ámbitos del 

conocimiento, cuyo saber contribuye a un desarrollo con identidad. La transmisión de dicho conocimiento se 
realiza mediante la oralidad en la acción práctica y ejercicio de dichos saberes; por tanto, la acción del ist’aña 
(escuchar comprensivamente) debe desarrollarse desde la niñez respetando las pautas culturales en las acti-
vidades rituales y ceremoniales implícitas en el ejercicio de cada uno de los conocimientos desarrollados en 
espacios que además son propios. Algunos de los sabios son: utachiri (sabio de la construcción), qulliri (sabio 
de la medicina), yapuchiri (sabio en la agricultura).

El desarrollo de cada una de estas actividades se hace en forma participativa, en especial los niños y ni-
ñas deben tomar conciencia de la actividad, solo observar en una primera instancia, ayudar de acuerdo a sus 
posibilidades, respetando las pautas culturales y el rol que le compete frente al sabio, solo de esta manera se 
desarrolla el concepto de ist’aña (escuchar comprensivamente). Por esta razón se encuentra muchas veces 
a niños observando, ayudando, y jugando en espacios propios, donde construye su aprendizaje mediante la 
reproducción de lo que hacen los adultos.  
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m
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constituyen una ayuda para enriquecer y/o actualizar los saberes, los conocimientos y el 
vocabulario de los docentes o educadores(as) tradicionales sobre la lengua aymara. Es 
importante hacer la vinculación de estos elementos con los aprendizajes que se quieren 
lograr en los y las estudiantes y las actividades a realizar.

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Yatiri (sabio)
utachiri (constructor)
Qulliri (curandero)
askichiri (compositor)

usuyiri (matrona)
Ist’aña (escuchar)
Yapuchiri (agricultor)

MaPa sEMÁNtICo

utachiri
(Constructor)

Qulliri
(Médico)

Yatichiri
(Sabio profesor)

uywa awatiri
(Pastor de ganados)

jiliri Mallku
(Autoridad mayor)

Yatiri
(Sabio)

Ist’aña
(Escuchar)

uywiri mallku
(Deidad protector)

sawuri
(Tejedora)

MaPa sINtÁCtICo

Utachaña

Qullaña

Yapu

YatIrI

utachaña yatiri:
sabio en la construcción

Qullaña yatiri:
sabio en la medicina

Yapu yatiri:
sabio en la agricultura
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2. cmo: audición y comentarios sobre relatos locales, 
familiares y territoriales.

Contenido Cultural:  Pacha mamanti/mamampi sarnaqaña (Interacción con la 
naturaleza).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden los principios de vida taypi y ayni 
que permiten la interacción con la naturaleza.

Reconocen acontecimientos de la vida familiar y 
territorial a través de relatos.

Comprenden que la naturaleza permite la comu-
nicación.

OFT: Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.
Pachamama (Madre naturaleza): generadora y procreadora de la vida en el mundo, ella habla, siente, se 
enoja, se alegra, por tanto el jaqi (persona íntegra), como parte de la naturaleza, interactúa con ella constan-
temente; así el desarrollo tanto personal como comunitario dependerá de esta relación hombre-naturaleza. 

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Reflexionan acerca de la relación entre el hombre y la naturaleza.

INDICaDorEs
Reconocen  principios de vida, tales como: tay-
pi (equilibrio) y ayni (reciprocidad), que permi-
ten la interacción con la naturaleza.

Identifican acontecimientos de la vida familiar 
y territorial en los relatos escuchados.
Relatan pequeñas historias de la vida comuni-
taria. 

Explican con sus palabras la importancia de 
poder comunicarse con la naturaleza.
Nombran elementos de la naturaleza que per-
miten la comunicación.

l

l

l

l

l

Ejemplos:

Escuchan relatos locales que rompen el principio de taypi (equilibrio) y ayni (reciprocidad). 
Con ayuda del docente o educador(a) tradicional, reflexionan sobre el tema “hombre sin la naturaleza” y 
“naturaleza sin el hombre”, expresando sus opiniones. 
Exponen a la comunidad educativa la conclusión de la reflexión consensuada.

v
v

v
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ACTIVIDAD: Comparten  diversos relatos de su vida  familiar y territorial.

ACTIVIDAD: Participan en diversas actividades relacionadas con la naturaleza.

Ejemplos:

Sentados en círculos, escuchan relatos locales de vivencias territoriales propios de la comunidad.
Comparten relatos vivenciales de sus propias familias. 
Dibujan relatos ilustrando las vivencias familiares y territoriales propias de la comunidad.

Ejemplos:

Participan de alguna rogativa o ritual observando al yatiri (sabio) comunicándose con la naturaleza. 
Observan la naturaleza y comentan algunas señales observadas que permiten cambiar la actitud del hombre. 
Realizan representaciones de comunicación entre el hombre y la naturaleza. 

v
v
v

v
v
v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Pacha mamanti/mamampi sarnaqaña (Interacción con la naturaleza).
suma qamaña (vivir en armonía): es el concepto que debe estar presente en la formación del jaqi (persona 

íntegra). Esto implica armonía, ayni (interacción recíproca), taypi (mantener un equilibrio) interno y con el en-
torno. Este tipo de aprendizaje es el camino de la búsqueda de jikhisiyaña, es decir, en la complementariedad 
en el ser distinto y hasta opuestos, pero necesarios. 

La enseñanza de estos principios de vida se realiza mediante relatos locales de vivencias familiares y territo-
riales propios de la comunidad, podemos mencionar algunos ejemplos:

ñaxu phuju (vertiente peligrosa): relatos que explican vivencias familiares con dicha vertiente que enseña 
cuál debe ser la relación e interacción que el hombre debe mantener con la naturaleza.
uywiri mallku (espíritu protector y cuidador de la ganadería): toda persona que quiera ser ganadero debe 
saber mantener una relación armónica con el uywiri mallku.
thakhi saraña (viaje): todo viaje realizado antiguamente por los senderos del Inka uniendo distintos terri-
torios durante tres, cinco y hasta quince días, era un gran acontecimiento que involucraba a toda la familia, 
comunidad, la naturaleza y espíritus protectores. Constituye todo un proceso participativo de relación e 
interacción antes, durante y posterior al viaje.

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

ayni (reciprocidad)
jikhisiyaña (complementariedad)
Phuju (vertiente)
saraña (ir)

juturi (espacio de agua sagrado)
thakhi (camino)
ñaxu (peligroso, malo)

•

•

•
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MaPa sEMÁNtICo

uywanakanti
(Con los ganados)

Pachamamanti
(Con la naturaleza)

Yatirinakanti
(Con los sabios)

Wawanakanti
(Con las guaguas)

jilirinakanti
(Con los mayores)

jaqinakanti
(Con las personas)

sarnaqaña
(Interactuar)

ñaxu phujunti
(Con la vertiente

peligrosa)

uywirinakanti
(Con las deidades)

MaPa sINtÁCtICo

Suma

Sapa

Nuwasita

Tiputa

QaMaña

suma qamaña:
Vivir en armonía

sapa qamaña:
Vivir solitario

Nuwasita qamaña:
Vivir en contiendas

tiputa qamaña:
Vivir enojado
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3. cmo: identificación de expresiones propias de la 
historia familiar y territorial en los relatos escuchados.

Contenido Cultural: Marka jaqina yatipa uñt’aña (Conociendo el saber del pueblo).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden la vida en armonía mediante el prin-
cipio del suma qamaña.

Escuchan activa y comprensivamente relatos que 
explican el suma qamaña.

OFT: Reconocimiento de la finitud humana y conocimiento y reflexión sobre su dimen-
sión religiosa.
Mallkunaka amtasiña (Tener presente las deidades): la vida ritualizada de los aymara se manifiesta cons-
tantemente en la búsqueda del taypi (equilibrio) entre jaqi (persona), pachamama (madre naturaleza) y 
mallkunaja/naka (deidades) en diversos aspectos; tales como, el viaje, el trabajo, la toma de decisiones, 
etc. La formación de personas conscientes e íntegras considera el principio del mallkunaka/naja amtasiña 
(tener presente las deidades).

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Comprenden el suma qamaña a través de relatos. 

INDICaDorEs
Explican el significado del principio de suma 
qamaña.
Reconocen al yatiri como la persona que bus-
ca equilibrio para el suma qamaña (vivir en 
armonía).

Expresan opiniones acerca del contenido de 
los relatos escuchados.
Explican con sus palabras el sentido del suma 
qamaña.

l

l

l

l

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional explica el significado de algunos principios de vida que permiten la 
práctica del suma qamaña (vivir en armonía).
Expresan opiniones acerca de los relatos escuchados: Los niños y niñas deben comprender la importancia 
de cultivar la interacción y la convivencia armónica con la naturaleza.
Elaboran maquetas que representen caos y los comparan con otra que muestre orden y armonía.

v

v

v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Se sugiere planificar y desarrollar las actividades respetando la variante local de los estudiantes y de la co-
munidad con respecto a la lengua.

Contenido Cultural: Marka jaqi yatiipa uñt’aña (Conociendo el saber del pueblo).
Cada pueblo, comunidad o territorio está en un contexto particular que se manifiesta en la lengua como 

variante dialectal, formas de vestir, y otros aspectos propios que van conformando una identidad; sin embargo, 
la ritualidad de vida de los aymara y su relación con el entorno es la misma, así cada comunidad, pueblo o te-
rritorio está vinculado a un mallku (autoridad protectora), apachita (montículo de piedra), espacio ritual que 
se encuentra en los caminos que unen un territorio con otro, está vinculado siempre a un phuju (vertiente) o 
jawira (río), y tantas otras manifestaciones; como por ejemplo: 

Markachirinaka. Expresión que se refiere a las personas que dieron origen al asentamiento de la comuni-
dad y constante preocupación por el desarrollo del pueblo, cuidando la identidad propia. 
sirinu: Se refiere a la deidad dadora de las melodías musicales y que se encuentra en los ríos. Los relatos del 
sirinu explican que ellos entregan la música y provee de aptitudes musicales necesarias.
Mallku: cerro sagrado de cada comunidad, territorio o pueblo, que brinda protección, tiene vida y autoridad 
por sobre la marka (pueblo). 
apachita: Punto de descanso ubicado en alguna parte del tramo de un camino entre alguna subida y ba-
jada. Cuentan los relatos que cuando llega a una apachita en su pequeña cima debe realizar una ch’alla 
(ofrenda); esto limpia el cansancio. Los cuentos de apachita (montículo de piedras / espacio ritual), están 
relacionados con la protección en el camino.
Phuju: Por el valor dado a las aguas en la cultura aymara, las vertientes son consideradas como signo de 
vida. Se dice que son los ojos de la pachamama (madre naturaleza). Al phuju (vertiente) no se le pide, sino 
se busca una relación armónica, pues no es un ser inerte ya que es capaz de poseer el ajayu (espíritu o alma, 

ACTIVIDAD: Reconocen al yatiri como la persona que busca el equilibrio. 

ACTIVIDAD: Exploran su propio entorno. 

Ejemplos:

Escuchan un relato sobre el origen de su pueblo o comunidad. 
Averiguan los nombres de yatiri de su comunidad.
Escuchan relatos sobre catástrofes naturales ocurridos en su comunidad contados por algún yatiri o sabio.

Ejemplos:

Con la ayuda del docente, educador(a) tradicional o alguien mayor de su familia, recorren su entorno iden-
tificando elementos que han sido objeto de desequilibrio.
Comentan con los adultos el por qué de dicho desequilibrio.
Dibujan en una hoja aspectos observados durante su recorrido.
Participan en actividades culturales practicando las normas culturales aprendidas. 

v
v
v

v

v
v
v

•

•

•

•

•
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rEPErtorIo lINgÜÍstICo

apachita (montículo de piedra ritual)
Ch’allaña (acto ritual)
Ajayu (espíritu)
sirinu (espíritu de la música)

jaqina sawipa (conocimiento de la persona)

MaPa sEMÁNtICo

Marka
(de pueblo)

apachita
(del camino)

Qullu
(Cerro)

sirinu
(de la música)

juturi
(de las aguas)

Kawiltu
(Reuniones)

Mallku
(Autoridad)

MaPa sINtÁCtICo

Jaqi

Mallku

Yatiña

Aru

uñt’aña

jaqi uñt’aña:
Conocer a las personas

Mallku uñt’aña:
Conocer a las autoridades

Yatiña uñt’aña:
Distinguir el conocimiento

aru uñt’aña:
Conocer el idioma

esencia de la persona). Hay relatos que se refieren a sucesos ocurridos por descuidar los principios de vida 
al relacionarse con las vertientes. 
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ii. comuNicaciÓN oraL

1. cmo: intercambio de información personal referente a 
su nombre, familia y territorio.

Contenido Cultural: Kawki marka jaqitsa (¿A qué pueblo pertenezco?).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Reconocen el estado del Tawantinsuyu y sus ca-
racterísticas.

Comprenden el asentamiento actual de los ayma-
ra de Chile.

Reconocen su identidad cultural.

OFT: Promover la autoestima y confianza en sí mismo.
Pachakuti (Tiempo cíclico): toda acción de las personas requiere una decisión en base al yatiña o conoci-
miento, lo que le permitirá conducir su vida con una confianza en sí mismo y mayor autoestima; por tanto, 
es lo que lleva a proyectar el futuro en base a la experiencia desarrollada por los que fueron antes, enten-
diendo que toda acción de las personas trae consecuencias en el pachakuti.

INDICaDorEs
Identifican el estado del Tawantinsuyu (unidad 
de cuatro regiones).
Explican alguna características del Tawantinsu-
yu, como por ejemplo, la diversidad de culturas.

Identifican el actual establecimiento de los ay-
mara en Chile.

Explican con sus palabras lo que entienden por 
identidad cultural.
Expresan su opinión sobre la pertenencia a una 
identidad cultural determinada.

l

l

l

l

l
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ACTIVIDAD: Conocen el asentamiento de los aymara en Chile.

ACTIVIDAD: Expresan su identidad cultural a los demás.

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional explicará en un mapa geopolítico sudamericano actual la ubicación 
del imperio Inka.
Pintan en un mapa mudo las regiones y la diversidad de culturas que conformaban el estado del tawantinsuyu 
o unidad de cuatro regiones. 
Elaboran una maqueta representando el estado de tawantinsuyu.

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional explica en un mapa regional los lugares en que habitan actualmente 
los aymara en Chile. 
El docente o educador(a) dará a conocer los pisos ecológicos en que los aymara se establecen.
Practican la pronunciación en aymara de las palabras que identifican al tawantinsuyu.

Ejemplos:

Indaga el origen de su identidad familiar y territorial a través de conversaciones con su familia.
El docente o educador(a) tradicional explica que toda persona está vinculada a un territorio o lugar de pro-
cedencia, a un tronco familiar, ejemplificando su propia identidad. 
Expresan su identidad personal a sus compañeros de curso.
Ejemplo:
Nayana sutinha Pablo (Mi nombre es Pablo)
Naya Kamiña markaru qamiritwa (Yo vivo en el pueblo de Camiña)
tatanha mamanha aymarawa (Mis padres son aymara)

v

v

v

v

v
v

v
v

v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Kawki marka jaqitsa (¿A qué pueblo pertenezco?).
La cultura aymara fue parte de un gran Estado multicultural y plurilingüe llamado tawantinsuyu que unía a 

Chinchaysuyu (región de la zona norte, actual Colombia, Ecuador, Perú), Qullasuyu (región sur, actual Bolivia, 
Chile y Argentina), antisuyu (región oriental de los andes, selva amazónica; este) y Kuntisuyu (región poniente, 
costa del Perú hasta río Moquegua; oeste).

Los niños y niñas aymara de Chile pertenecen al territorio Qullasuyu, siendo su origen cultural tiwanaku, 
cuyo asentamiento actual se encuentra en las Regiones de Arica Parinacota y Tarapacá. 

La región del Qullasuyu se divide a su vez en pequeños territorios que constituyen identidades particulares, 

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Conocen el estado del Tawantinsuyu.
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rEPErtorIo lINgÜÍstICo

tawantinsuyu (estado incaico)
Chinchaysuyu (región norte)
Qullasuyu (región sur)
Kuntisuyu (región poniente)
antisuyu (región oriente)

sayaña (territorio de una familia)
aynuqa (lugar donde se cultiva la chacra)

MaPa sEMÁNtICo

Kullpa
(Codpa)

Karikima
(Cariquima)

Qhamiña
(Camiña)

Isluga
(Isluga)

Ch’apa
(Chiapa)

Ikiña
(Esquiña)

Markanha
(Mi pueblo)

Putiri
(Putre)

tarapaka
(Tarapacá)

MaPa sINtÁCtICo
Tawantin

Chinchay

Qulla

Kunti

Anti

suYu

tawantinsuyu: Estado incaico

Chinchaysuyu: Región del norte

Qullasuyu: Región del sur

Kuntisuyu: Región poniente

antisuyu: Región oriente

que en el caso de las regiones del norte del país (Arica, Parinacota y Tarapacá) se encuentran asentamientos 
que mantienen las divisiones territoriales con un pueblo o comunidad central y otras a su alrededor; así encon-
tramos pequeños territorios como Putre, Visviri, Codpa, Cariquima, Isluga, Chiapa, Tarapacá, Camiña, Mamiña, 
Pica, entre muchos otros.

Entre los elementos simbólicos de identidad encontramos la wiphala (bandera multicolor), qullana (ban-
dera blanca), chalana (cruz escalonada andina.)



81

P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  s e g u n d o  a ñ o  B á s i c o  -  s e c t o r  L e n g u a  i n d í g e n a :  a Y m a r a

2º
 se
m
es
tre

2. cmo: audición de diversos textos literarios breves en 
lengua indígena.

Contenido Cultural: Jawarinaka (Cuentos).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden los cuentos en lengua aymara.

Reconocen principios de vida identificados en los 
cuentos escuchados.

Representan los acontecimientos más importan-
tes de los cuentos escuchados.

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa cono-
cer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral.
Yatiña wakisipiniwa (necesidad de conocer toda la realidad) implica que las normas comunitarias y el 
valor de la palabra empeñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos.

INDICaDorEs
Identifican en el cuento personajes, acciones y 
lugares.
Expresan opiniones sobre los cuentos, conside-
rando los hechos descritos, personajes y luga-
res presentados.

Identifican principios de vida descritos en los 
cuentos escuchados.
Identifican palabras y expresiones que se refie-
ren a principios de vida presentes en los cuen-
tos escuchados.
Comentan sobre los principios de vida descri-
tos en los cuentos escuchados. 

Dramatizan escenas de los cuentos escucha-
dos que manifiesten principios de vida.

l

l

l

l

l

l

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Escuchan comprensivamente cuentos tradicionales.

Ejemplos:

Escuchan comprensivamente pequeños cuentos en lengua aymara relatados por el docente o educador(a) 
tradicional. 
Dibujan y pintan diversos personajes y lugares del cuento reconstruyendo el relato a través de dichos dibu-
jos.
Reproducen oralmente, en forma grupal e individual, partes del relato en lengua aymara. 

v

v

v
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ACTIVIDAD: Identifican principios de vida en los cuentos escuchados.

ACTIVIDAD: Representan escenas de un cuento utilizando la lengua aymara.

Ejemplos:

Escuchan comprensivamente de parte del docente o educador(a) tradicional pequeños relatos en lengua 
aymara. 
Identifican palabras y expresiones que expresan principios de vida en los relatos escuchados; luego las es-
criben y explican su sentido.  
Forman oralmente pequeñas frases utilizando palabras aprendidas que orientan la vida del hombre con sus 
semejantes. 

Ejemplos:

Averiguan en la comunidad y familia pequeños relatos en aymara.
Escuchan del cd educativo de don Osvaldo Torres, el cuento: “El quirquincho enamorado y la Pastora”.
Dramatizan escenas del cuento que más les agradó utilizando la lengua aymara y considerando los princi-
pios de vida que describe.

v

v

v

v
v
v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Jawarinaka (Cuentos).
Los cuentos andinos generalmente están basados en hechos o sucesos reales acontecidos en la vida comu-

nitaria, los cuales comunican experiencias vividas, ya sea con consecuencias positivas o negativas; asimismo, 
incorporan la organización y la interacción con la naturaleza, lo que permite un proceso del jaqiyaña o forma-
ción de persona íntegra en el conocimiento de la historia, su procedencia, su relación con la pachamama a fin 
de que permanezca en la búsqueda permanente del suma qamaña (vivir en armonía). 

Los cuentos se transmiten mediante la oralidad en espacios naturales a través del relato del jach’a tata 
(abuelo), quien constantemente vincula los cuentos con vivencias personales, lo que permite que se transforme 
en actor principal de la narración. Esto explica el chuymanti yatichaña o enseñar con el corazón.

Un ejemplo claro es el cuento de aquellas personas que rompen las normas sociales comunitarias de con-
vivencia, o la relación e interacción que debe existir entre el hombre y la naturaleza, las que afectan no solo a 
quien quebranta las normas establecidas, juchani (culpable), sino que además a la familia y toda la comunidad. 

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

jawari (cuento)
Chuyma (corazón)
Yatichaña (enseñar)
juchani (culpable)

jaqiyiri (formar persona)
jaqi (persona)
suma (bueno)
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MaPa sEMÁNtICo

jayra
(Flojo)

lunthata
(Ladrón)

ñaxu
(Pendenciero)

jama lawa
(Malcriado)

Patxa píqini
(Inteligente)

Aynjasiri
(Recíproca)

jaqi
(Persona)

Chuymani
(De buen corazón)

K’unchhi
(Diligente)

MaPa sINtÁCtICo

Yatintaña

Ist’aña

Amtaña

Parlaña

jaWarI

jawari yatintaña:
Aprender fábula

jawari ist’aña:
Escuchar fábula

jawari amtaña:
Acordar fábula

jawari parlaña:
Contar fábula
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3. cmo: utilización de vocabulario relacionado con 
nociones elementales de espacio, tiempo y parentesco en 
lengua indígena.

Contenido Cultural: Pachamamana qamaña (Vivir en la Madre Tierra).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden la concepción pacha (tiempo y es-
pacio).
 
Reconocen distintos tiempos del ciclo anual. 

Reproducen calendario agro-ganadero aymara.

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa co-
nocer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral Yatiña wakisipiniwa 
(necesidad de conocer toda la realidad) implica que las normas comunitarias y el valor de la palabra empe-
ñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos. 

INDICaDorEs
Distinguen el tiempo lineal y el tiempo insepa-
rable del espacio en la cultura aymara.  

Nombran palabras que designan distintos 
tiempos del ciclo anual.

Representan el ciclo anual a través de una ma-
queta.
Explican el ciclo anual, apoyándose de una ma-
queta.

l

l

l

l

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Conocen el concepto de pacha (tiempo y espacio).

Ejemplos:

Observan un video sobre la siembra y explican que dicha acción está asociada a un proceso que se desa-
rrolla en un espacio dado y un tiempo determinado, lo que se explica con el concepto de pacha (tiempo y 
espacio) como complementarios e inseparables.
Reconocen el tiempo lineal mediante la conjugación del presente, pasado y futuro en que el tiempo no está 
necesariamente asociado a un espacio.
Comentan pequeños relatos de sus achachila (antepasados) que un día cumplieron su labor en esta vida y 
que retornaron a la pachamama (madre naturaleza). 

v

v

v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Pachamamana qamaña (Vivir en la Madre Tierra).
El ciclo anual se desarrolla en torno a la Pacha (tiempo y espacio), que determina las estaciones del año, 

afectando o favoreciendo directamente a todos los habitantes en los distintos pisos ecológicos. De esta manera 
encontramos cuatro momentos del año claramente diferenciados: 

Ch’ijipacha o Juyphipacha   (tiempo de helada o de escarcha): se caracteriza porque los días se van acortando 
cada vez más, las temperaturas son muy bajas, lo que se evidencia por el grito de las vicuñas y piedras que se 
revientan. En esta época también se deshidratan las papas aprovechando las bajas temperaturas. 
awtiwpacha o thayapacha (tiempo de escasez o de mucho viento): época en que se producen las migraciones 
temporales hacia la precordillera principalmente en la ganadería. Se aprecia la escasez en todo aspecto, falta de 
forraje para el ganado, no hay productividad, se realizan distintas ceremonias rituales.
Ch’ajapacha/Satapacha/tiempo de la siembra: la pachamama inicia un proceso de recuperación de su fertili-
dad y comienza a engendrar nuevas vidas, es la época de la siembra y el ganado comienza a aparearse.
Xallupacha/tiempo de lluvia: mayor expresión de alegría de la pachamama, por la lluvia y verdor del campo 
evidenciándose la recuperación de la ganadería.

ACTIVIDAD: Conocen el ciclo anual de la cultura aymara.

ACTIVIDAD: Elaboran una maqueta del calendario aymara.

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional presenta un calendario agroganadero de la cultura aymara y explica el 
ciclo anual, por ejemplo: Ch’ijipacha/juyphipacha (tiempo de heladas), thayapacha (tiempo donde corre 
mucho viento), awtiwpacha (tiempo de escasez) y xallupacha (tiempo de lluvia).
Averiguan en la comunidad y familia las diferentes actividades culturales que se realizan en distintos tiem-
pos del ciclo anual. 

Ejemplos:

Comentan en grupos las diferentes actividades culturales que la comunidad celebra asociándolas a los tiem-
pos del calendario. 
Elaboran una maqueta por grupo representando distintos tiempos del año calendario y los unen en un gran 
calendario.
Escriben y repiten palabras en aymara referidas a los tiempos cíclicos del año.

v

v

v

v

v

•

•

•

•
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rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Pacha (tiempo y espacio)
Ch’ijipacha (tiempo de heladas)
thayapacha (tiempo de fuertes vientos)
jallupacha (tiempo de lluvia)
Ch’ajapacha/satapacha (tiempo de siembra)

anatapacha (tiempo de carnaval)
Ch’uñuchaña (hacer chuños)
uywachaña (multiplicar ganado)
Wayñupacha (tiempo de fiestas)

MaPa sEMÁNtICo

Ch’aja/sata
(Siembra)

thaya
(Viento) jallu

(Lluvia)

arama
(Noche)

awtiwa
(Escasez)

Pacha
(Tiempo)

uru
(Día)

Ch’iji
(Heladas)

MaPa sINtÁCtICo

Thaya

Jallu

Qhunu

CH’Iju

Thaya ch’iju: 
Nube de viento

Jallu ch’iju:
Nube de lluvia

Qhunu ch’iju:
Nube de nieve
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4. cmo: distinción auditiva de sonidos, palabras y expresiones 
de la vida cotidiana culturalmente significativos.

Contenido Cultural: Pachakuti (Tiempo cíclico).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden la ciclicidad del tiempo en la cultura 
aymara. 

Representan personajes y roles explicando el 
pachakuti.

Escriben palabras formadas por aglutinaciones 
simples.

OFT: Promover la autoestima y confianza en sí mismo.
Pachakuti (Tiempo cíclico): toda acción de las personas requiere una decisión en base al yatiña o conoci-
miento, lo que le permitirá conducir su vida con una confianza en sí mismo y mayor autoestima; por tanto, 
es lo que lleva a proyectar el futuro en base a la experiencia desarrollada por los que fueron antes, enten-
diendo que toda acción de las personas trae consecuencias en el pachakuti o tiempo cíclico.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Comprenden la importancia del pachakuti para la comunidad aymara.

Ejemplos:

Participan de una actividad cultural en la comunidad o familia en que el docente o educador(a) tradicional 
explica el propósito de la actividad del pachakuti (tiempo cíclico).
El docente o educador(a) tradicional relata acontecimientos locales que refuerzan el concepto del tiempo circular. 

v

v

INDICaDorEs
Explican el pachakuti (tiempo cíclico).
Relatan experiencias familiares que explican el 
pachakuti.

Participan activamente dramatizando relatos 
que explican la ciclicidad del tiempo.

Forman palabras integradas por uniones sim-
ples.

l

l

l

l

ACTIVIDAD: Elaboran pequeñas dramatizaciones relativas al pachakuti.

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional explica a los niños y niñas que la pachamama, como madre naturaleza, 
provee, “alberga en su seno todo lo que nace y muere en esta vida, que los ríos son la vena que corre por 
su ser y que el aire es su aliento”.  Luego, comentan entre todos estas características de la pachamama y 
expresan sus opiniones sobre el tema.
Dramatizan un diálogo entre la pachamama y el hombre. 

v

v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Pachakuti (Tiempo cíclico).
La cotidianidad de las acciones está muy relacionada al pachakuti (tiempo cíclico) entendido como la re-

novación social, ambiental y cósmica; comprende el retorno y vuelta permanente desde y hacia la madre tierra; 
todo lo existente es cíclico y consecuente uno del otro, es decir, lo que hoy ocurre es consecuencia del pasado; 
por tanto la búsqueda del suma qamaña (vivir en armonía), permite mirar permanentemente al pasado para 
pensar en el futuro, lo que se muestra totalmente distinto a la comprensión del tiempo lineal.

Algunas expresiones comunes sobre el tema son:

jiliri tatanakana amtapa (el pensamiento de los mayores): es la percepción del tiempo y los sucesos futu-
ros; esta debe estar presente en toda decisión. 
taqpachanti qamaña (vivir con todos) en armonía, en búsqueda del equilibrio permanente.
Pachamamana jirphipa: Esta expresión encierra una profunda metáfora sobre la protección de la madre 
tierra. La imagen del niño o niña sobre la falda de su madre se asocia al hecho de que el aymara está cons-
tantemente bajo el cuidado de la madre tierra en el sentido más amplio. 
Amuytasjawi luraña: Esta expresión indica que toda acción del hombre debe ser previamente meditada, 
ya que por la ciclicidad del tiempo, esta repercutirá en el futuro.

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

amtapa (su pensamiento)
taqpacha (todo)
Amuyt’asjawi (consciente)
Mara t’aqaxta (separación del sol)

jichha (ahora)
Qamaña (vivir)
jiliri (mayor)

MaPa sEMÁNtICo

uru
(Día)

layrxa
(Futuro)

Mara
(Año)

Pacha
(Tiempo y espacio)

Kuti
(Retorno)

Qhipa
(Lo pasado)

Wilka
(Sol)

•

•
•

•
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MaPa sINtÁCtICo

Kuna

Kawkita

Jupha

PaCHa

Kunapacha: Cuando

Kawkitpacha: Hasta donde

juphapacha: Por iniciativa propia
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5. cmo: audición comentada de relatos realizados por 
usuarios competentes de la lengua.

Contenido Cultural: Marka jiliri jaqinaja (Personajes mayores e importantes del pueblo).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Escuchan comprensivamente relatos realizados 
por el jach’a tata (abuelo), relacionados con el 
jiliri (mayor). 

Reconocen características del jiliri en los relatos 
escuchados.

OFT: Valorar la vida en sociedad.
ayni (Reciprocidad): el hombre no está solo en el mundo, es parte de la naturaleza y necesita de ella, es 
parte de una familia y una comunidad y necesita de ambas. El principio del ayni busca la valoración de lo 
que se recibe y busca la forma de retribuirlo tanto en la salud, en lo económico, espiritual como cultural.

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Escuchan activamente variados relatos propios de la cultura aymara.

Ejemplos:

Escuchan comprensivamente relatos sobre los aportes de distintos jiliri jaqi (personajes mayores importan-
tes de la comunidad).
Realizan una breve dramatización a partir de un cuento, donde se manifiesten las características del jiliri 
(mayor).

v

v

INDICaDorEs
Demuestran comprensión de los textos escu-
chados.
Expresan opiniones sobre los relatos escucha-
dos, considerando: hechos, personajes y luga-
res descritos.

Nombran características generales del jiliri 
(mayor).

l

l

l

ACTIVIDAD: Participan en juegos de roles y dramatizaciones que aborden la importan-
cia del jiliri y sus características.

Ejemplos:

Recorren la comunidad o entorno reconociendo los aportes de obras físicas realizadas por los jiliri (mayor). 
Relatan a sus compañeros la biografía de algún familiar que haya cumplido el rol de jiliri.
Preparan una pequeña dramatización que incluya roles de distintos jiliri de la comunidad o familia para 
presentarlos a la comunidad educativa.

v
v
v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Marka jiliri jaqinaja (Personajes mayores e importantes del pueblo). 
En cada pachakuti (tiempo cíclico) de los territorios y comunidades andinas, han dejado huellas imborra-

bles los jiliri jaqi (persona mayor), que se han destacado o se destacan por prestar servicio voluntario y perma-
nente en bien de su pueblo o comunidad. A ellos o ellas se les recuerda como grandes líderes, ejemplos que se 
transmiten de generación en generación a través de relatos orales dados a conocer por el jacha’ tata (abuelo) 
en lengua indígena. 

Cada jiliri jaqi llega a ser guía de la comunidad en la toma de decisiones importantes, y si ya pertenece al 
qhipa kuti (retorno al pasado) se recordará en todas las ceremonias rituales comunitarias para que guíe los 
destinos de las familias o personas en la búsqueda del suma qamaña (vivir en armonía). 

rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Irpiri (el que guía)
Yatiri (sabio)
Iwxiri (consejero)
Yatichiri (profesor)

Qulliri (médico)
jiliri (mayor)

MaPa sEMÁNtICo

Irpiri
(Guía)

jach’a tata
(Abuelo)

jach’a mama
(Abuela)

t’alla
(Autoridad mujer)

Jilata/lla
(Hermano)

jiliri
(Mayor)

Mallku
(Autoridad hombre)

Kullaka/lla
(Hermana)
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MaPa sINtÁCtICo

jIlIrI

Aru

Amta

Yatiña

Iwxa

jiliri aru:
La palabra del mayor

jiliri amta:
La idea del mayor

jiliri yatiña:
El conocimiento del mayor

jiliri iwxa:
El consejo del mayor
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iii. comuNicaciÓN escrita

1. cmo: Lectura lúdica de textos apropiados para la edad, 
pertenecientes al pueblo indígena.

Contenido Cultural: Pachamama uñaqaña (Lectura de la naturaleza).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Comprenden expresiones de los petroglifos y fi-
guras de piezas artesanales aymara.

Comprenden la idea central de un texto a través 
de las imágenes observadas.

Comentan textos breves en lengua aymara.

OFT: Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.
Pachamama (Madre naturaleza): generadora y procreadora de la vida en el mundo, ella habla, siente, se 
enoja, se alegra, por tanto el jaqi (persona íntegra), que forma parte de ella, interactúa constantemente con 
la naturaleza; de esta manera, el desarrollo personal y comunitario dependerá de esta relación hombre-
naturaleza. 

INDICaDorEs
Explican el significado de las expresiones pre-
sentes en petroglifos y figuras de piezas arte-
sanales aymara.

Explican la idea central de un texto a través de 
imágenes observadas.

Realizan comentarios y opiniones sobre los 
textos leídos.

l

l

l
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EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Comprenden el significado de las figuras, petroglifos y piezas artesanales 
de la cultura aymara.

ACTIVIDAD: Leen comprensivamente textos breves en lengua aymara.

Ejemplos:

El docente o educador(a) tradicional expone diferentes artesanías con figuras que explican la escritura ay-
mara. 
Dibujan figuras cuyos significados puedan ser explicados por los propios alumnos(as). 
Realizan un trabajo artesanal que incorpore figuras que expresen mensajes o situaciones comunicativas.

Ejemplos:

Con la ayuda del docente o educador(a) tradicional leen comprensivamente pequeñas expresiones cultura-
les relativas a los petroglifos o figuras artesanales.
Comentan y opinan sobre los textos leídos.
Identifican en los textos leídos palabras de difícil pronunciación. 
Repiten la pronunciación adecuada de palabras aprendidas, por ejemplo: 
- Xallu ch’iju (nube de lluvia).
- araxa thaya (viento tormentoso).
- Ch’uñuri uru (día friolento).

v

v
v

v

v
v
v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Pachamama uñaqana (Lectura de la naturaleza).
La interacción con la naturaleza permite generar expresiones propias de una realidad y su contexto, las cua-

les fueron plasmadas en los glifos y en la artesanía; tales como: wak’a (faja usada por mujeres), jawayu (manta), 
wayaxa (bolso pequeño), q’urawa (honda). Las primeras escrituras del pueblo aymara ocuparon este sistema.

La lengua como expresión cultural permite llevar a la escritura sentimientos acerca de la interacción entre 
el hombre y la naturaleza. De esta manera, al observar la naturaleza, podrá “leerla” lúdicamente, generando pe-
queñas frases expresivas, por ejemplo:

Xallu ch’iju (nube de lluvia)
junt’u  thay  (viento suave)
Ch’uñuri uru  (día friolento)

•
•
•
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rEPErtorIo lINgÜÍstICo

Jallu ch’iju (nube de lluvias)
arax thaya (viento del norte)
Ch’uñuri uru (día friolento)
Wak’a (faja tejida)
jawayu (aguayo tejido de colores)
Wayaxa (bolso tejido)

Q’urawa (honda para el pastoreo) 
Inti jalsu (salida del sol)
Inti jalanta (puesta del sol)
Phaxsi jalsu (salida de la luna)
urt’a (luna llena)
Chika arama (medianoche)

MaPa sEMÁNtICo

Qullu
(Cerro)

jamch’i
(Pájaro)

uywa
(Ganado)

Wak’a
(Faja)

thaya
(Viento)

Phajalli
(Flor)

uñaqaña
(Observar)

Ch’iju
(Nube)

Pacha
(Tiempo y espacio)

MaPa sINtÁCtICo

Wayaqa

Qala

Uraqi

QIlQata

Wayaqa qilqata:
Escrito en talegas (bolso andino)

Qala qilqata:
Escrito en las piedras

uraqi qilqata:
Escrito en la tierra
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2. cmo: reconocimiento y distinción de palabras en textos 
escritos en lengua indígena.

Contenido Cultural: Lurañanaja/naka (Acciones).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Reconocen en textos escritos palabras en lengua 
aymara que indiquen acciones. 

Comprenden que el taypi (equilibrio) permite 
mantener el equilibrio en toda acción del hombre 
y la mujer aymara.

Escriben frases y oraciones contextualizadas aso-
ciando acción y sustantivo.

OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa co-
nocer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral yatiña wakisipiniwa 
(necesidad de conocer toda la realidad) implica que las normas comunitarias y el valor de la palabra empe-
ñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos. 

INDICaDorEs
Identifican en textos breves palabras en lengua 
aymara que indican acciones.

Explican que el taypi (equilibrio) debe estar 
presente en toda acción humana. 

Escriben pequeñas frases y oraciones en ayma-
ra que incorporen acción del sujeto.

l

l

l

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Escriben un mini diccionario, con palabras que indican acciones.

Ejemplos:

Leen un pequeño texto escrito en aymara reconociendo palabras que indican acciones.
Con la ayuda del docente o educador(a) tradicional escriben frases y oraciones en lengua aymara donde 
expresen acciones.  
Elaboran un minidiccionario con las palabras en estudio.
Pronuncian adecuadamente las palabras aprendidas.

v
v

v
v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Lurañanaja/naka (Acciones).
Toda acción del hombre andino está regulada por el taypi (equilibrio) que es la concepción filosófica de 

armonía con todos, incluyendo la naturaleza, razón por la que toda luraña (acción) está condicionada a la inte-
racción con la pachamama; esta se evidencia a través del uso de ciertas palabras, como por ejemplo: 

sarxasmati (puedes ir): si la persona debe preparar un viaje, este se condiciona a las señales que entrega la na-
turaleza, principalmente mallku (cerro protector) y la apachita (montículo de piedra), espacio ritual, quienes 
permiten el viaje.
Puquychinha (podría producir): la acción de la siembra no asegura una buena cosecha, sino que esta dependerá 
siempre de la relación armónica del hombre con la pachamama y su entorno familiar.

ACTIVIDAD: Relacionan las acciones que demuestran taypi (equilibrio) entre el hombre 
y la naturaleza.

ACTIVIDAD: Escriben pequeñas frases y oraciones en aymara.

Ejemplos:

Con la ayuda del docente o educador(a) tradicional realizan representaciones del hombre con la naturaleza 
en un diálogo cuya acción del hombre afecta a la naturaleza. 
Realizan un listado de aspectos que el hombre da a la naturaleza y de lo que recibe de ella.
En grupos de trabajo desarrollan distinas acciones que demuestren el equilibrio entre el hombre y la natu-
raleza.

Ejemplos:

Averiguan en la comunidad y familia palabras en aymara que indiquen acciones y nombres de lugares, per-
sonas y cosas.
Elaboran listado de sustantivos y acciones en aymara.
Escriben, con apoyo del docente o educador(a) tradicional, pequeñas frases y oraciones en lengua aymara 
que tengan sentido para ellos.

v

v
v

v

v
v

sarxasmati (puedes ir)
taypi (medio, equilibrio)
Puqchini (debiera producir)
Purchini (debiera venir)

awatchini (debiera pastorear)
lurchini (debiera ejecutar)

•

•

rEPErtorIo lINgÜÍstICo
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MaPa sINtÁCtICo

INasa

Sarchini

Purchini

Atipchini

Uñjchini

Inasa sarchini:
Tal vez vaya

Inasa purchini:
Tal vez venga

Inasa atipchini:
Tal vez gane

Inasa uñjchini:
Tal vez vea

MaPa sEMÁNtICo

Uñjaña
(Ver)

sataña
(Sembrar)

Qilqaña
(Escribir)

jachaña
(Llorar)

taniña
(Correr)

Puriña
(Venir)

luraña
(Acción)

saraña
(Ir)

laruña
(Reír)
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3. cmo: Lectura y escritura de palabras y expresiones 
de uso frecuente: términos de parentesco, nominaciones 
espaciales, temporales y elementos de la naturaleza.

Contenido Cultural: Wila masi jaqi (Parentesco).

aPrENDIzajEs EsPEraDos
Reconocen distintos momentos en el desarrollo 
de las personas. 

Asocian acciones de la vida cotidiana con el rol de 
cada miembro familiar.

Describen los roles de los miembros de su grupo 
familiar, a través de la escritura de frases y oracio-
nes breves en aymara.

OFT:Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Yatiñani jaqi (Persona con pleno conocimiento): ser miembro de una comunidad y pueblo significa co-
nocer toda su realidad, lo que se logra mediante el conocimiento de la tradición oral Yatiña wakisipiniwa 
(necesidad de conocer toda la realidad) implica que las normas comunitarias y el valor de la palabra empe-
ñada no se quebrantan, porque se conocen en todas sus dimensiones y procesos. 

INDICaDorEs
Nombran en aymara las etapas del crecimiento 
de las personas. 

Identifican el rol de cada miembro del grupo 
familiar en las acciones de la vida diaria.

Escriben frases y oraciones breves en aymara 
describiendo los roles de los miembros de su 
grupo familiar.

l

l

l

EjEMPlos DE aCtIvIDaDEs:

ACTIVIDAD: Escriben frases y oraciones breves en aymara que demuestren y describan 
las distintas etapas de la vida.

ACTIVIDAD: Atribuyen distintos roles a los miembros de su grupo familiar.

Ejemplos:

Dibujan su grupo familiar identificando las diferentes etapas en el desarrollo y crecimiento. 
Escriben, con apoyo del docente o educador(a) tradicional, frases y oraciones breves en aymara que mues-
tren los distintos momentos del ciclo de la vida y las actividades que pueden desarrollarse en dichas etapas.

Ejemplos:

Comentan las actividades que realizan en la comunidad los distintos miembros de la familia en diferentes 
etapas de la vida.

v
v

v
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ACTIVIDAD: Producen textos escritos, describiendo los roles de cada miembro del grupo 
familiar.

Ejemplos:

Escriben, con apoyo del docente o educador(a) tradicional, una carta de invitación a algún miembro de la 
familia para participar de una actividad cultural indicando el rol que debe cumplir.
Escriben, con apoyo del docente o educador(a) tradicional pequeñas invitaciones a una actividad cultural 
que realizará la escuela.

v

v

ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL

Contenido Cultural: Wila masi jaqi (Parentesco).
En la familia aymara cada persona cumple un rol relacionado con su edad y condición de persona, jaqi 

(persona íntegra), el cual se concreta en distintos momentos de la vida; tales como: wawa (recién nacido), 
yuqalla (niño), maxt’a (adolescente), wayna ( joven), chacha warmi (dualidad hombre – mujer). Cada per-
sona se constituye en jaqi solo cuando ha contraído matrimonio.

Las acciones que realiza cada miembro de la familia permiten generar expresiones de uso frecuente, tales como:
utachiri (constructor de viviendas)
alxiri (comerciante)
awatiri (dedicado al pastoreo)
Yapuchiri (agricultor)
Yanapiri (ayudante)
anatayiri (hace jugar)

Yanapiri (ayudante)
utachiri (constructor de casa)
alxiri (vendedor)
Yapuchiri (agricultor)
sarayiri (el que suele guiar)
Yatiri (sabio)

Wawa (bebé)
Yuqalla (niño)
Maxt’a (adolescente)
Wayna (joven)
tawaxu (señorita )
Phayiri (cocinero )

Participan de una actividad cultural que realiza la familia o la comunidad y describen el rol que cumplen los 
integrantes de las familias participantes. 
Recrean, de manera grupal, una actividad cultural en que se demuestra el rol que debe cumplir cada miem-
bro de la familia dependiendo de la etapa de desarrollo que representen.

v

v

•
•
•
•
•
•

rEPErtorIo lINgÜÍstICo
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MaPa sEMÁNtICo

anatiri
(Jugador)

Yaqha
(Extraño)

Yapuchiri
(Agricultor)

alxiri
(Comerciante)

Yuqalla
(Niño)

Imilla
(Niña)

jaqi
(Persona)

Phuyiri
(Cocinero)

taniri
(Corredor)

MaPa sINtÁCtICo

Uta

Thakhi

Yapu

T’ant’a

lurIrI

uta luriri:
Dedicado a construir casas

thakhi luriri:
Dedicado a construir caminos

Yapu luriri:
Dedicado a la agricultura

t’ant’a  luriri:
Panadero
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ejemplo de desarrollo de una clase en lengua aymara

Contenido Mínimo Obligatorio:
Identificación de expresiones propias de la historia familiar y territorial en los relatos escuchados.

Contenido Cultural: Marka jaqina yatipa uñt’aña (Conociendo el saber del pueblo).

INICIo:
El docente o educador(a) tradicional explica a los estudiantes la relación comprendida entre el hombre, la 
naturaleza y las deidades existentes, señalando que el hombre no es dueño de la naturaleza, sino parte de 
ella; destacando además, algunos principios de vida como taypi (equilibrio), ayni (reciprocidad) y otros que 
permiten vivir en armonía.

DEsarrollo:
El docente o educador(a) tradicional cuenta un relato vivencial referido a la interacción del hombre con la na-
turaleza en búsqueda del equilibrio con todo su entorno. 

Los niños y niñas comentan el relato identificando palabras claves que explican el concepto de vida en el suma 
qamaña.

El docente o educador(a) tradicional junto a los alumnos elaboran un listado de palabras en aymara que apa-
recen en el relato, relacionadas con el suma qamaña (vivir en armonía), mencionando sus respectivos signifi-
cados.

Luego, practican las pronunciaciones de las palabras aprendidas.

ClasE

aPrENDIzajEs EsPEraDos

Comprenden la vida en armonía mediante el prin-
cipio del suma qamaña (vivir en armonía).

INDICaDorEs

Explican el significado del principio de suma qa-
maña (vivir en armonía).
Reconocen al yatiri (sabio) como aquel que bus-
ca equilibrio en el suma qamaña.

l

l

La clase que se propone es desarrollada en el eje de “Oralidad” (tradición oral), a través de la cual se pre-
tende que el alumno y alumna comprendan el concepto del suma qamaña (vivir en armonía) como forma de 
vida en la cultura aymara.
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Indicadores Frecuencia observaciones
El alumno o alumna siempre a veces Nunca

Identifican agentes de inter-
acción necesaria como jaqi 
(persona), ayllu (comunidad), 
mallku (autoridad ritual) y 
pachamama (madre natura-
leza).

Describen el rol del yatiri 
(sabio) en la búsqueda del 
equilibrio.

Pronuncian en aymara, con 
cierta facilidad, las palabras en 
estudio.

Emplean el vocabulario aymara 
adquirido mediante frases en 
forma oral.

  

CIErrE:
El docente o educador(a) tradicional sistematiza los contenidos tratados en esta clase, destacando la partici-
pación de los alumnos y alumnas en las actividades realizadas.

Les pide a los niños y niñas para la próxima clase averiguar en sus casas, con el yatiri (sabio) o jach’a tata 
(abuelo) jach’a mama (abuela), relatos vivenciales que describen un desequilibrio de la vida familiar o co-
munitaria. Lo cual presentarán y comentarán la próxima sesión.

Finalmente, les pregunta a los niños y niñas qué cosas y qué palabras nuevas han aprendido. Les pide com-
partir en sus casas -con su familia- los conocimientos y conceptos aprendidos.

Se sugiere que el docente o educador(a) tradicional pueda utilizar los criterios de evaluación propuestos; 
además, se requiere incorporar la opinión evaluativa de la familia, la comunidad o autoridad tradicional, 
quienes a través de actividades comunitarias realizadas en espacios culturales propios podrán observar la 
comprensión y la práctica de valores, principios y conocimientos de la cultura. 

sugErENCIa DE EvaluaCIóN:
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