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Chile es un país multicultural y plurilingüe, en el cual convergen una diversidad de culturas y sistemas lingüísticos,
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 indígenas, 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 Norma, 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 comporta-
miento. 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 co-
lectiva 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 oportunidades
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 (2002, Alvarado Virgilio).
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 una de las otras.
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 confianza, reco-
nocimiento mutuo, comunicación efectiva y diálogo.
En este sentido, la educación intercultural es el enfoque educativo que tiene como finalidad rescatar y valorar las
diferencias existentes entre los grupos culturalmente diversos, y en donde las lenguas y culturas específicas 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 con-
tribuyen 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 Pascuense, las
comunidades Atacameña, Quechua, Colla y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y
Yámana oYagán 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 culturas indígenas
para lo cual establece:“el uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al español en las áreas de alta densidad indígena”
yasimismo,la“implementacióndeunsistemadeEducaciónInterculturalBilingüeafindeprepararaloseducandosindígenas
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 Contenidos Míni-
mos Obligatorios del sector de Lengua Indígena, que fueron propuestos por el Ministerio de Educación 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 establecimien-
tos con una matrícula indígena igual o mayor al 50%, a partir del año 2010; y en los establecimientos con una matrícula
indígena igual o mayor al 20%, a partir del año 2012. En los demás establecimientos su aplicación es opcional. En todos
los casos es un sector opcional para las familias.
Los programas de estudio de lengua indígena elaborados por el Ministerio de Educación, han sido diseñados consi-
derando 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, sobretodo en aquellas zonas donde estos idiomas comparten espacio lingüístico con el castellano.
Así mismo, 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 necesidad de fo-
mentar el bilingüismo aditivo. En este modelo educativo, se promueve el enfoque de enseñanza de segunda lengua,
no como aspiración a reemplazar a 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 ac-
tualidad, 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 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 elaborados por el Ministerio de Educación promueven diversas habilidades y actitudes lingüísticas
en los y las estudiantes, entre las que se destacan en primero básico, las habilidades de comunicación oral relacionadas
con la descripción 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, la discriminación auditiva de difrentes sonidos que emite la
naturaleza, la valoración de los distintos relatos que hablan sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas.
EsteSectorhasidoelaboradoapartirdedosenfoquesquesecomplementan.Porunladosebuscadesarrollarcompeten-
cias lingüísticas a través de la interacción gracias al enfoque comunicacional, al mismo tiempo que haciendo uso del enfoque
semántico, se promueve la comprensión de significaciones culturales asociadas a los Contenidos Mínimos Obligatorios.
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 constante 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.
Este sector se organiza en dos ejes: Oralidad y Comunicación Escrita. La Tradición 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 relacio-
nar 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 incluye 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 considerados como destrezas comple-
mentarias.
Tradición oral
La Tradición Oral es parte del patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas. Por esta razón el “Reconocimiento 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.
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SECTOR
LENGUA INDÍGENA
EJE DE
ORALIDAD
EJE DE
COMUNICACIÓN
ESCRITA
TRADICIÓN
ORAL
COMUNICACIÓN
ORAL
Estructura y Componentes
Los Programas de Estudio para el Sector de Lengua Indígena - Aymara, Quechua, Mapuzugun y Rapa Nui - cons-
tituyen una propuesta didáctica y una secuencia pedagógica, que incluye metodologías y actividades específicas
para abordar los Contenidos Mínimos Obligatorios del Sector, conducentes al logro de los Objetivos Fundamen-
tales. 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 pro-
fesor o profesora del curso.También pueden ser implementados por los docentes de educación básica acreditados
para enseñar la lengua y la cultura indígena.
Los programas consideran las particularidades lingüísticas de cada una de las lenguas, asumiendo la flexibilidad
que exigen los diferentes contextos para su implementación. Este material ha sido elaborado por especialistas
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 cultura,
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 semánticas,
entendiendo que la construcción de un idioma se relaciona directamente con las significaciones culturales 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 Oralidad
(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 ejem-
plos de actividades que abordan los CMO del Sector con el propósito que los niños y niñas logren los Objetivos
Características de los programas de
estudio
Comunicación oral
Esta dimensión que se complementa con la anterior y con la comunicación escrita, tiene por finalidad fomentar, 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 im-
portante enfatizar que las nociones espaciales y temporales son formas de describir el entorno profundamente ligadas a
la cultura y entorno de cada Pueblo.
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 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 impos-
tergable 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 de los ejes de Oralidad y Comunicación Escrita y el uso de nuevas tecnologías.
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Fundamentales. Los aprendizajes esperados enfatizan las características particulares de cada lengua y 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 incorpora
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 así mismo, herramientas didácti-
cas 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 o profesora o
educador(a) tradicional en la planificación de la clase. Es una orientación sobre los límites de los contenidos culturales
considerando el nivel de aprendizaje de los niños y niñas.
De esta manera los mapas semánticos son un poderoso instrumento gráfico, diseñado para apoyar al docente
ya que le permite:
Identificar visualmente significados relacionados a un determinado concepto central.
Contar con una imagen que le presenta en forma resumida y organizada un conjunto de expresiones y palabras
en torno a un concepto central, que son adecuadas de trabajar considerando el nivel de aprendizaje de niños
y niñas.
Los educadores y educadoras 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 puede reordenarse en nuevas formas de estructurar
o categorizar visualmente los nuevos aprendizajes.
Para el profesor o profesora y para el educador o educadora tradicional los mapas semánticos son una orien-
tación, y son también un recurso que puede utilizar con sus alumnos y alumnas, para promover su aprendizaje.
Los mapas sintácticos son divisiones lógicas que buscan ayudar a los niños y niñas en la comprensión gra-
matical de su lengua. Cierto tipo de aglutinación se caracteriza por la sumatoria de dos nociones 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 destrezas 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 des-
envuelvan 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 compo-
nen de un listado de palabras que se desprende del Contenido Cultural y pueden ser considerados como sugeren-
cias de vocabulario pertinente al nivel.
Los planes de clase corresponden a descripciones de cada clase. En ellos se indican los aprendizajes propues-
tos para la clase, las tareas, las actividades a realizar y algunos criterios para la evaluación del desempeño de los
alumnos y alumnas. Generalmente, los planes de clases 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 propuestos y
se enfatiza en la ejercitación de las tareas.
Momento de cierre, donde el educador 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 el educador o educadora tradicional encontrará una Propuesta de
Evaluación cualitativa e integral.
v
v
v
v
v
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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 es-
perados, 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, gustos 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 co-
nocimientos 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 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 propios
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 ma-
nera 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 tradicionales y profesores 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 comunida-
des hablantes de la lengua indígena, la presencia de los ancianos es fundamental, ya que son verdaderas bibliote-
cas que los jóvenes deberán consultar.
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA LOS
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LENGUA INDÍGENA
organización de los programas
Objetivos Fundamentales
Lengua Indígena
Contenidos Mínimos
Obligatorios
Programas de Estudios
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
Sugerencia de Evaluación
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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 caracte-
riza 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 actividades propuestas, están presentes
los Objetivos Fundamentales Transversales. Temas como el Círculo de la Oralidad, el conocimiento de los diversos
ciclos de la tierra, de los astros, de la naturaleza por una parte y por otra, la concepción circular del entorno, re-
presentada en las formas en que se estructuraban y estructuran hasta hoy los ceremoniales, indicando 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.
Algunas especificidades de cada lengua
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.
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La escuela por si sola no podrá asumir la tarea de recuperar una lengua y fortalecer la identidad, autoestima y
valores de las culturas indígenas. Se recomienda por tanto incorporar a la familia, los sabios y otras autoridades tra-
dicionales 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 generaciones, a los
jóvenes y profesores, a través de los discursos, relatos, cuentos, cantos, bailes, expresiones artísticas, entre otras.
Uso de nuevas tecnologías.
Los programas proponen el uso de nuevas tecnologías en la revitalización de las lenguas indígenas y este as-
pecto tiene muchas ventajas, ya que otorga mayor estatus social a la lengua y la incluye en los medios tecnológicos
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.
Los valores tales como: Vanaŋa riva-riva, Vanaŋa re’o haumarū y Vanaŋa parauti’a se consideran parte de laTradi-
ción Oral, ya que son actitudes culturales de respeto y veneración. Estas interacciones son básicas en la formación
de todos/as los/as niños/as 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 ancestral
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 indígenas, es otra instancia que implica y demuestra respeto, solidaridad,
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 lingüísticas
y culturales existentes en el país. En el caso de la lengua mapuzugun, los programas de estudios fomentarán el
desarrollo de competencias lingüísticas en los niños/as como también posibilitarán tener una visión del mundo
desde diversas perspectivas culturales, generando así actitudes y vivencias positivas en las relaciones intercultura-
les, 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 docente y el educador o educadora tradicional contextualicen con
ejemplos que resulten cercanos a los niños y niñas del 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 obtención
del conocimiento consciente. El sueño como aporte a la guía espiritual mapuche.
Todo individuo entrega conocimiento, dependiendo de sus habilidades o talentos: intelectuales o pragmáti-
cos.
La reunión y conversación como medio de aprendizaje conjunto y que la escuela podría recoger, para la cons-
trucción de un conocimiento nuevo o como una adecuada estrategia para la resolución de conflictos.
La importancia del trabajo colectivo solidario. Existe en la cultura mapuche un espíritu mucho más gregario y
menos individualista, el que puede ser tomado y fortalecido en el contexto escolar.
La consideración del universo entero y de cada uno de sus componentes como entes vivos, lo que conlleva al
respeto por todo lo existente, ya que nos relacionamos con“vidas”.
En cuanto al grafemario utilizado, los programas de la lengua mapuzugun, utilizan el azümchefe, considerando
En el programa se promueve el desarrollo de la inteligibilidad lingüística entre variantes de la lengua;
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 obstáculo a combatir.
Como una manera de promover la inteligibilidad lingüística se sugiere al docente o educador(a) tradicio-
nal, cuando corresponda en el nivel léxico, incorporar las palabras que se nombran de manera diferente
como sinónimos. Cuando sea una variante de diferenciación fonética, agregar una nota y señalar que este
sonido se pronuncia de manera distinta en tal o cual región.
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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 impor-
tante 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. Antigua-
mente los adultos conversaban alrededor de un fogón o en otros espacios, ellos y ellas masticaban hoja de coca
contenida en la chuspa3
, además intercambiaban sus chuspas como signo de interacción.
Otra especificidad de la cultura Aymara es la relación existencial basada en un trato de hermandad permanente
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 me-
todológicas, 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 voca-
les. 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 pronun-
ciación 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, es decir, 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 por
la escuela y la comunidad. Principios tales como la búsqueda de sentidos y propósitos comunes en el proceso de
formación que considera a diferentes actores, intereses y realidades externos a la escuela, de modo de convocar a
que sean partes en el desarrollo curricular.
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 y la multiespacialidad didáctica, temas referidos a resultados de apren-
dizaje son considerados atingentes a toda la comunidad, los cuales son demostrables a simple vista, siendo esta de
carácter más cualitativo -el aprendizaje se demuestra en la práctica-.
La pertinencia de los aprendizajes y la incorporación de otros agentes al proceso formativo requiere necesaria-
mente considerar a la familia, comunidad, por tanto 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 fun-
damental en la vida del hombre y mujer quechua. Sin embargo, el canto y la danza están estrechamente enlazados.
Asimismo, fue y sigue 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, correspondiente 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 Estudios Propios Bilingüe Español-Quechua. En caso de aplicarse el pro-
grama 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.
Pequeño bolso tejido a telar que contiene hoja de coca, hecho por las mujeres.
3
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LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES (OFT) definen finalidades generales de la educación
referidas al desarrollo personal y la formación ética e intelectual de alumnos y alumnas, y son un componente prin-
cipal de la formación integral que promueve el currículum nacional. Los OFT “tienen un carácter comprensivo y ge-
neral 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”(2009, p.20).
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 implementación,
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 curriculares.
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 propios del sector y
se desarrollan de manera conjunta con el despliegue de los objetivos de aprendizaje y contenidos de un sector
curricular. 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 va-
loración 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 condición de los transversales se entiende
bajo el concepto de integración. Esto implica que los OFT y los aprendizajes esperados del sector no constituyen
dos líneas de desarrollo paralelas, sino que suponen un desarrollo conjunto, retroalimentándose o potenciándose
mutuamente. Por una parte, los aprendizajes propios del sector constituyen en sí mismos un antecedente impor-
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS
OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES
EN LOS PROGRAMAS DE LENGUA INDÍGENA
v
v
v
v
v
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tante y pertinente para el desarrollo de los OFT. Por otra parte, los OFT forman parte integral de los aprendizajes
del sector.
1. ¿Cómo se integran los OFT en los programas de estudio?
Si bien las dos modalidades arriba señaladas son importantes para el desarrollo de los estudiantes, en los pro-
gramas de estudio de Lengua Indígena se han destacado aquellos aspectos de los OFT que presentan una rela-
ción 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 multiplicad de posibili-
dades 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 y cada establecimiento 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 y cada establecimiento puede 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 respectiva
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 representados
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 constituye
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 complemento 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 opues-
tos. 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 comple-
mento 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 ay-
llu (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.
Por último, para los Rapa Nui “Hua’ai”. La 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 importante como lo ante-
rior 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 principios
normativos para con-vivir 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 lengua indígena
es a reestablecer el acto de aprender como un ejercicio armónico, permanente e integrado a los elementos 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 mis-
mos debería ser evaluado por los docentes. Esta evaluación debería 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 estu-
diantes 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 rela-
ciones igualitarias entre hombres y mujeres (…)”. En este caso puede ser útil que el docente 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 caracte-
rísticas. A modo de ejemplo, aquellos OFT relacionados con el conocimiento de sí mismo y la autoestima no son cali-
ficables, 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 cumplimiento (…)”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 cali-
ficación 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 estableci-
miento 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 indí-
gena.
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 tiempo
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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1er
Semestre
I. TRADICIÓN ORAL
1. CMO: Reconocimiento y valoración del acto de escuchar
como práctica fundamental de la Tradición Oral.
Contenido Cultural: Mapuzugun, zugun egu (El mapuzugun y otras formas de comunicación).
APRENDIZAJES ESPERADOS
Reconocen normas de escucha e instrucciones
simples en mapuzugun.
Reconocen la importancia del mapuzugun.
Identifican las palabras y expresiones zugun ‘ha-
bla’; kimün‘saber’y nütxam‘conversación’.
INDICADORES
Practican las normas para escuchar en la cultura
mapuche.
Responden a instrucciones básicas referidas al
acto de escuchar.
Expresan su opinión acerca de la importancia de
estudiar mapuzugun.
Utilizan en conversaciones conceptos como: zu-
gun ‘habla’; kimün ‘saber’ y nütxam ‘conversa-
ción’.
l
l
l
l
OFT: Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia.
Füren ka reyñma.“La familia”: el primer control social mapuche es la familia, el hombre o la mujer no se con-
cibe como persona sino tiene su complemento o dual. El complemento del esposo es su “küre” (esposa), y
el complemento de la mujer es su “füta” (esposo) y ambos conforman el“kurewen”(esposos entre sí), por lo
tanto la familia, el padre, la madre, los abuelos, tíos y tías, son el centro del desarrollo social y los encargados de
crear un ambiente propicio para la formación integral del “Che”.
Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Ka ant’ü chegeaymi. “Algún día serás persona plena”: es un mandato, para que cada individuo llegue a ser
persona, de acuerdo a las acciones y “kimün”, conocimiento, que el niño y la niña van adquiriendo. El enfoque
de la cultura mapuche es que desde la infancia se construye el “Che” del mañana.
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 adquisición de
competencias lingüísticas y la profundización de contenidos relacionados con la cultura de cada pueblo. Dada su
mayor complejidad algunos CMO se abordan solo en segundo año básico.
	 Primer año básico
Contenidos Mínimos Obligatorios 	 1er Sem 	 2do Sem
ORALIDAD
Tradición Oral
Reconocimiento y valoración del acto de escuchar como práctica fundamental de 	 x 	 x
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
relatos escuchados.		
Audición y reproducción de canciones tradicionales propias del ámbito familiar 	 x 	 x
y social.
Audición y reproducción de canciones que incorporan sonidos de los seres de la 	 x
naturaleza.	
Reconocimiento de las formas de interacción social por medio de las canciones. 		 x
Comunicación Oral
Reconocimiento y práctica de normas de saludo en diversas situaciones de 	 x 	 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,
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”.		
COMUNICACIÓN ESCRITA
Lectura lúdica de textos apropiados para la edad, pertenecientes al pueblo
indígena.
Reconocimiento de la relación de correspondencia entre letras y su sonido. 	 x 	 x
Reconocimiento y distinción de palabras en textos escritos en lengua indígena. 		 x
Lectura y escritura de palabras y expresiones de uso frecuente: términos de
parentesco, nominaciones espaciales, temporales y elementos de la naturaleza.		
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ACTIVIDAD: Practican y señalan actitudes necesarias sobre el acto de escuchar y aprender
en la cultura mapuche.
Ejemplos
Escuchan con respeto la pregunta que hace el docente o educador(a) tradicional y les explica la importancia
que este valor (yamüwün zugu) tiene para la familia y sociedad mapuche. Por ejemplo:
¿Chumgechi allkütukey pichikeche?‘¿Cómo deben escuchar las niñas y los niños?’
El docente o educador(a) tradicional les señala algunas normas de yamüwün zugu (respeto) al escuchar, con
palabras y expresiones sencillas en mapuzugun y orienta a los niños y niñas para que las vayan practicando.
Ejemplo:
v
v
v
v
Wipul anükey pichikeche.
Küme lhelhikefi zugulenchi che.
Katxükonkelay zugu mu.
‘Los/as niños/as se sientan alrededor’.
‘Miran con atención al que está hablando’.
‘No interrumpen la conversación’.
Conocen y comentan instrucciones aplicadas en la sala de clases referidas al acto de escuchar:
Lhelige
Mira/ observa
Zuguge
Habla
Küpage
Ven
Ñochi zuguge
Habla lento
Allkütuge
Escucha
Newenhtuzuguge
Habla fuerte
Memorizan, ejercitan y aplican las instrucciones en clases.
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD: Practican nütxamkan‘conversación’, sobre la importancia de aprender mapu-
zugun y el valor que este tiene en la cultura, para conocer su realidad y utilizar los conoci-
mientos mapuche.
Ejemplos
Escuchan al educador o educadora tradicional un nütxamkan ‘conversación’, sobre su experiencia como ha-
blante de mapuzugun, la importancia cultural para su vida, resaltando los aportes en sus aprendizajes y ense-
ñanzas.
Divididos en grupos de cuatro, practican un nütxamkan‘conversación’(en castellano o en mapuzugun según
sea el conocimiento de la lengua) sobre la importancia de hablar mapuzugun.
Comentan sobre las motivaciones y dificultades que tienen para aprender la lengua.
Presentan al curso, en castellano o en mapuzugun, sus opiniones.
Escuchan consejos del educador o educadora tradicional, para vencer las dificultades señaladas.
Responden con ayuda del docente o educador(a) tradicional la pregunta:
¿Chumgelu chillkatukeymi mapuzugun?‘¿Por qué estudias mapuzugun?’
v
v
v
v
v
v
ACTIVIDAD : Ejercitan un diálogo empleando expresiones básicas en mapuzugun referidas
al acto de escuchar.
Ejemplos
Aprenden un diálogo que incorpora instrucciones, palabras y expresiones relacionadas con hablar, escuchar, con-
versar, por ejemplo:
A: Allkütuge zugu. ‘Escucha el acontecimiento’
B: ¿Chem am ta zugu pigey? ‘¿Qué es un zugu?’
A: Zugu ta nütxamkan, kimün ta mapuzugun mew. ‘El zugu es una conversación, son saberes y conocimientos
en lengua mapuche’.
B: Iñche mapuzugulan.‘Yo no hablo mapuzugun’.
A: Feley, pewmagen kim mapuzuguaymi lamgen/peñi. ‘Así es, deseo que algún día lo aprendas hermana/o’.
Con ayuda del docente o educador(a) tradicional identifican las palabras y expresiones simples del diálogo, las
memorizan y las aplican en interacciones con sus compañeros.
Corrigen la pronunciación y entonación de las palabras y expresiones utilizadas.
v
v
v
ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL
Con las actividades que se proponen, se busca que las niñas y los niños conversen y conozcan valores impor-
tantes de la sociedad mapuche respecto al zugun‘la palabra’. Así también, se espera que comprendan los concep-
tos zugun y el allkütun, el habla, la palabra y el acto de escuchar, y a su vez, desarrollen actitudes de aprecio por la
lengua mapuzugun. Por ello es importante que conozcan y respondan a vocablos y expresiones básicas referidas
al acto de escuchar, hablar, conversar y argumentar.
Contenido Cultural: Mapuzugun, zugun egu.
Como se puede observar, en el desarrollo de este contenido cultural se resalta el valor que tiene para la cultura
mapuche el saber escuchar con respeto a las personas mayores, como elemento central que debiera alcanzarse a
temprana edad y que es practicable en todo momento de la vida para alcanzar el conocimiento de su realidad y
lograr el ejercicio pleno como persona.
Para la cultura mapuche el zugun; el habla y la palabra son herramientas y a su vez, importantes recursos para el
aprendizaje. El zugun no solo es la expresión de la razón o del intelecto, sino también la expresión de sentimiento
y espiritualidad, fundamentando el hecho de que las culturas indígenas cultivan la fuerza de las palabras en esta
triple dimensión: razón, sentimiento y espiritualidad.
El zugun en tanto comunicación, es parte constitutiva del ser humano, pero también de los otros seres que
existen en la naturaleza, con la diferencia que el ser humano además puede cultivarlo en su intelecto.
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Las niñas y los niños al aprender el valor de la palabra, valoran el diálogo, y serán capaces de defenderse con las
palabras, de expresar sentimientos, de amar y construir conocimientos con ellas; reconocerán que hay pensamien-
tos diferentes que hay que respetar. Que la vida, la historia, los cuentos, el canto, las conversaciones, son caudales
desde donde nacen las palabras para convivir e interactuar en la sociedad.
La propuesta subraya la enseñanza y aprendizaje del acto de escuchar como una manera de escuchar a otros,
porque si no es así, el que no escucha cree que es el único que vale. Hablando y escuchando los niños y niñas, adul-
tos, ancianos narran sus vidas, aprenden quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Una de las mejores formas
de conocer la cultura mapuche es justamente a través de la narración y la escucha.
El ‘nütxamkan, la conversación, el diálogo, es un acto cotidiano; lo importante es que las niñas y niños sepan
los significados de estos conceptos. La palabra zugun tiene dos significados, se emplea como acontecimientos y
como habla.
REPERTORIO LINGÜÍSTICO
Mügeltun: obedecer.
Yamün: respetar.
Piwkentukun/Logkontukun: entender.
Allkün: escuchar.
Nütxam: conversación.
Kimün: saber.
Anün: sentarse.
MAPA SEMÁNTICO
REPERTORIO SINTÁCTICO
Nütxamkage.
Mapuzuguge.
Allkütufige ti epew.
Yamfige mi ñuke.
‘Conversa’.
‘Habla mapuzugun’.
‘Escucha el epew’.
‘Respeta a tu mamá’.
Expresiones imperativas
Allkütulan.
Mapuzugulan.
Nütxamkalan.
Zugulan.
‘No escuché’.
‘No hablé mapuzugun’.
‘No conversé’.
‘No hablé’.
Negación
Ñochi zuguge.
Newenhtu zuguge.
Matu zuguge.
‘Habla despacio’.
‘Habla fuerte’.
‘Habla rápido’.
Frases verbales
Konew
Juego de adivinanza
Epew
Es parecido al cuento, orienta,
aconseja, entrega valores,
patrones de comportamien-
tos, da a conocer un tipo de
pensamiento
Gülam
Accióndeaconsejar
Wülzugun
Devolver o entregar mensajes
Kimün
Conocimientos
Nütxam
Conversación
Allkütuge
ZUGUN
Distintas formas de entregar
mensajes
Uso del repertorio lingüístico, mapa semántico y REPERTORIO SINTÁCTICO: Es-
tos 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 Mapuzugun.
Es importante hacer la vinculación de estos elementos con los aprendizajes que se quieren
lograr en los estudiantes y las actividades a realizar.
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2. CMO: Audición y comentarios sobre relatos locales,
familiares y territoriales.
Contenido Cultural: ¿Chem am ta epew? (¿Qué es un epew?).
APRENDIZAJES ESPERADOS
Comprenden la importancia del epew para el
pueblo mapuche.
Reconocen la diferencia entre un epew y un cuen-
to.
INDICADORES
Reconocen que los epew trasmiten valores.
Señalan algunos valores que se trasmiten en los
epew.
Identifican semejanzas y diferencias entre un
epew y un cuento.
OFT: Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
Ka ant’ü chegeaymi. “Algún día serás persona plena”: es un mandato, para que cada individuo llegue a ser
persona, de acuerdo a las acciones y “kimün”, conocimiento que el niño y la niña van adquiriendo. El enfoque
de la cultura mapuche es que desde la infancia se construye el “Che” del mañana.
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD: Escuchan relatos orales sencillos que les permitan conocer su realidad y utilizar
sus conocimientos.
Ejemplos:
El docente o educador(a) tradicional explica a los alumnos y alumnas que en esta clase escucharán un epew
‘cuento’.
El docente o educador(a) escribe en la pizarra la siguiente expresión: Fachiant’ü epewtuaiñ, que se traduce
como: ‘hoy contaremos epew’. Los niños y niñas comprenden y repiten la oración, hasta lograr su correcta
pronunciación.
El docente o educador(a), invita a los alumnos y alumnas a contar algún epew que conozcan.
Escuchan un epew sobre aspectos de la naturaleza y observan imágenes de apoyo (pueden ser de pájaros y/o
animales de los territorios mapuche (pewenhche, wenteche, williche, nhagche, lhafkenche, etc.).
Comentan el epew narrado, con la ayuda del docente o educador(a) tradicional identifican personajes, ideas
centrales y enseñanzas que entrega.
Para finalizar la clase, el docente o educador(a) tradicional repasa la expresión: Fachiant’ü epewtuaiñ y enseña
las siguientes oraciones:
l
l
l
v
v
v
v
v
v
v
Pu chillkatufe epewtuy.
Kimeltuchefe epewtuy.
Pedro epewtuy.
Ana Epewtuy.
Iñche epewtun.
‘Los/as niños/as contaron epew’.
‘El/la profesor/a contó un epew’.
‘Pedro contó un cuento’.
‘Ana cuenta un epew’.
‘Yo conté un cuento’.
Losniñosyniñasejercitanlasoraciones,lasempleany adecuanala personaala que se refieran(yo, él, ellay nosotros).
ACTIVIDAD: Comparan un epew con un cuento no mapuche.
Ejemplos:
Escuchan al docente o educador(a) tradicional o a epewtufe ‘relator/a de epew’, un epew breve en mapuzu-
gun.
El docente o educador(a) explica la importancia cultural del epew; para qué sirven, qué se enseña con ellos,
cómo se aprenden.
Un estudiante de manera voluntaria relata un cuento de la cultura no mapuche.
Los niños y niñas en grupo y con ayuda del docente o educador(a) comparan el epew, con el cuento tradicional
no mapuche.
Identifican los personajes, el lugar donde se desarrolla, la lengua en la que se cuenta, los mensajes que transmi-
ten los personajes, la enseñanza que dejan ambos relatos.
El docente o educador(a) tradicional hace una síntesis de las principales diferencias entre los epew y los cuen-
tos.
v
v
v
v
v
v
ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL
Contenido Cultural: ¿Chem am ta epew?
Hay diferentes tipos de relatos, algunos más especializados y complejos que otros. En este nivel se sugiere tra-
bajar con epew‘relato oral tradicional’o nütxamkan zugu‘conversación sobre acontecimientos’porque son más
familiares.
El nütxamkan zugu y el epew tienen funciones básicas. El nütxamkan es informativo, se usa con frecuencia para
hablar de lo cotidiano o para informar de acontecimientos sociales. El epew tiene un rol formativo, se usa para ense-
ñar sobre valores, plantea dilemas éticos además de entretener. El epew relata sobre divinidades, historia y sociedad
mapuche, resaltando la necesidad de conocer la realidad y utilizar el conocimiento para integrarse de mejor manera al
entorno sociocultural y espiritual mapuche y el respeto que se debe de tener a todas las fuerzas naturales existentes,
incluida la persona.
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MAPA SEMÁNTICO
REPERTORIO SINTÁCTICO
Fachiant’ü epewtuayiñ.
Fachiant’ü epewtuan.
Millaray epewtuy
‘Hoy contaremos un epew’.
‘Hoy contaré un cuento’.
‘Millaray contó un cuento’.
Oraciones
Epewtun.
Allkütun.
Allkütuayiñ kiñe epew.
Allkütuaiñ kiñe nütxam.
‘Contar relatos’.
‘Escuchar’.
‘Escucharemos un epew’.
‘Escucharemos una conversación’.
Verbos
Küme zugu.
Weza zugu.
‘Buen acontecimiento’.
‘Mal acontecimiento’.
Frase adjetiva
REPERTORIO LINGÜÍSTICO: Pronunciación, entonación, ritmo.
A: Amuayiñ waria mew
B: küme zugu.
A: Lhay ñi pichi txewa.
B: weza zugu.
A: Korütumeayiñ.
B: Küme zugu.
‘Iremos a la ciudad’.
‘Es buena noticia’.
‘Murió mi perrito’.
‘Mala noticia.
‘Almorzaremos’.
‘Buena noticia.
ORACIONES PARA MODELAR UN DIÁLOGO.
A: Cine mew amuayiñ.
B: Feley.
A: Kutxanküley kimel-
tuchefe.
B: Münha weza!
A: Vakunageiñ.
B: küme zugu.
‘Iremos al cine’.
‘Está bien.’
‘Está enferma la/el profe-
sora/or’.
‘¡Qué malo!’
‘Nos vacunarán’.
‘Buena noticia’.
Pregunta y respuestas:
¿Chem zugu müley? 	 ‘¿Qué cosas, problemas, acontecimientos existen?’
Kutxantun zugu.	 ‘Cosas, problemas, acontecimientos dolorosos’.
Awkantun zugu.	 ‘Acontecimientos deportivos’.
Mafün zugu.	 ‘Evento matrimonial, casamiento mapuche’.
Gapitun zugu.	 ‘Es el evento ceremonial que se realiza cuando la novia llega a su nueva familia’(la 	
	 familia del esposo).
Üñüm epew
Es un cuento, que relata sobre
los pájaros
Epewtuaiñ
Contaremos epew
Kulliñ epew
Esuncuento,querelatasobre
losanimales
Nhewen Mapu
epew
Relatos sobre fuerza de la
naturaleza
Epewtufe
Eslapersonaquecuentael
epew
Zugu
Cosa, problema,
acontecimientos
Epew
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3. CMO: Audición y reproducción de canciones tradicionales
propias del ámbito familiar y social.
Contenido Cultural: Mapuche ül (Canciones mapuche).
APRENDIZAJES ESPERADOS
Cantan ül/ cantos tradicionales, entendiendo el
valor que estos tienen para la cultura y su impor-
tancia social, afectiva y espiritual para la familia.
Identifican algunos ritmos de las canciones tradi-
cionales y comprenden su sentido.
INDICADORES
Cantan con expresión algunos ül ‘canciones tradi-
cionales’.
Describen oralmente y en forma sencilla el tema
de cada canto aprendido.
Distinguen diferentes ritmos de ül propio de su
comunidad.
Describen el significado de los ül.
OFT: Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia.
Füren ka reyñma.“La familia”: el primer control social mapuche es la familia, el hombre o la mujer no se con-
cibe como persona sino tiene su complemento o dual. El complemento del esposo es su “küre” (esposa), y
el complemento de la mujer es su “füta” (esposo) y ambos conforman el “kurewen”(esposos entre sí), por lo
tanto la familia, el padre, la madre, los abuelos, tíos y tías, son el centro del desarrollo social y los encargados de
crear un ambiente propicio para la formación integral del “Che”.
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD: Escuchan y cantan canciones de cuna, de saludos y de la naturaleza.
Ejemplos:
Escuchan la oración referida al canto:
l
l
l
l
Pu pichikeche fachiant’ü ülkantuayiñ,
ülkantufegeaymün.
‘Hoy cantaremos niños/as, ustedes serán
cantantes’.
Los niños y niñas responden con la palabra, felepe may ‘que así sea’. Si no comprenden, identifican palabras
conocidas y deducen el significado.
Ejercitan la pronunciación y la reproducen.
Escuchan una canción de cuna breve y sencilla con ritmo de pülala pülala‘imitación de sonido que produce la
carrera del caballo.
Reproducen la canción, siguen el ritmo y la melodía.
Escuchan una canción sobre saludos y cantan siguiendo el ritmo.
Comentan el significado del ül estudiado.
Memorizan los ül y los cantan libremente.
v
ACTIVIDAD: Conocen y cantan canciones propias del ámbito familiar y social.
Ejemplos:
Escuchan y reproducen canciones del ámbito familiar y social, interpretadas por personas de la comunidad, el
educador o educadora tradicional, o presentadas por medio de audio o video.
En grupo comentan y comparten sus conocimientos y comprensión de las canciones escuchadas.
Corean las canciones presentadas y las memorizan.
Identifican en las canciones, palabras en mapuzugun que les son familiares.
Elaboran frases con las palabras identificadas.
Aprenden vocablos nuevos en las canciones aprendidas.
Entonan las canciones considerando su ritmo y melodía, en forma grupal e individual.
El docente o educador(a) tradicional les habla sobre el contexto en que se cantan esas canciones, temas que
abordan y sus significados. Por ejemplo, narra vivencias de personas que han sido socializadas con tales can-
ciones.
Escogen un tema familiar y con la ayuda del docente o educador(a) crean una canción breve y la ensayan con
una melodía y ritmo ya aprendida.
En forma voluntaria se ofrecen para cantar la canción creada.
Aprenden palabras nuevas de las canciones estudiadas.
El docente o educador(a) tradicional le da como tarea aprenderse las canciones estudiadas en clases.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL
Contenido Cultural: Mapuche ül.
El ülkatun,‘canto tradicional’, tiene las siguientes características:
- Se improvisan, se construyen en el momento;
- Pasan de generación en generación;
- Comprenden sonidos que producen la naturaleza;
- Incorporan instrumentos musicales y danza.
El ülkantun también incorpora frases o palabras que se repiten, partículas de adorno que ayudan al ritmo y la
entonación.
Durante el primer semestre se recomienda trabajar canciones infantiles, de consejo y de cuna, que sean de voca-
blos simples y de extensión breve.
Estas canciones son creadas por los padres, madres, abuelos y se cantan para hacer dormir, cumplir con alguna
práctica cotidiana, aconsejar, o simplemente entretener.
Como se puede apreciar, en las actividades propuestas se expresa la importancia social, afectiva y espiritual que
tiene el ül para la familia mapuche, donde se manifiestan sentimientos, pensamientos y emociones que se van cons-
truyendo en el momento.
Es necesario que el docente o educador(a) tradicional investigue las canciones entre los propios niños, con sus
padres o madres, abuelos o miembros de la comunidad. Se recomienda hacer uso de recursos tecnológicos.
v
v
v
v
v
v
v
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REPERTORIO LINGÜÍSTICO: Pronunciación, entonación, ritmo.
‘Partícula de adorno’: Eee, pue pue pue, ga.
‘Ritmo’: Pülala, pülala; Puel, puel, puel.
Léxico nuevo
Ül. 	 Canciones.
Ülkantufe. 	 Agente cultural que cumple la función de cantar.
Ülkantun. 	 Acción de cantar.
Ülkantuaiñ.	 Cantaremos.
Ülkatuaymi. 	 Cantarás.
MAPA SEMÁNTICO
REPERTORIO SINTÁCTICO
Iñche ülkantuken katxipache ül.
Eymi ülkantukelaymi corrido.
‘Yo canto canciones no mapuche’.
‘Tú no cantas corrido’.
Verbo cantar en presente
Ayüfin ti ülkantun.
Ayülafin ti ülkatun.
Küme ülkantuymi.
Ülkantufegeymi.
‘Me gustó la canción’.
‘No me gustó la canción’.
‘Cantaste bien’.
‘Eres cantante’.
Verbo Ayün
Gülamtuwün ül
Canciones para aconsejar
Chaliwün ül
Canciones para saludar
Ülkantufe
Personaquecanta
Pichikeche ñi ül
Canciones de o para niños/as
Ülkantun
Cantar
Ül
Canción
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4. CMO: Audición y reproducción de canciones que incorporan
sonidos de los seres de la naturaleza.
Contenido Cultural: Mapu ñi fill zugun (La naturaleza y sus distintas formas de comunicación).
APRENDIZAJES ESPERADOS
Reconocen sonidos propios de la naturaleza.
Identifican en canciones, tipos de sonidos de la
naturaleza y su proveniencia.
INDICADORES
Identifican nombres de sonidos de la naturaleza.
Explican con sus palabras el significado de los so-
nidos de la naturaleza en mapuzugun.
Distinguen sonidos de la naturaleza en canciones
y su proveniencia.
Imitan sonidos de la naturaleza en diferentes can-
ciones.
OFT: Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.
Ñi chegen. “El ser persona”: la calidad de “Che”, es una cualidad que se va construyendo a través de la vida
en su interrelación con los distintos elementos existentes en la naturaleza e implica diversas dimensiones del
individuo: personalidad – temperamento – ética – conducta social y otras. El “Che” se construye a diario, es
una cualidad dinámica, que así como se adquiere, también se puede perder por una mala evaluación de la
sociedad como producto de sus constantes acciones desequilibradas. Como sociedad se espera idealmente
que cada persona alcance los ideales de ser “Che”, persona.
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD: Imitan el canto de los pájaros y animales, y conversan sobre la importancia de
proteger el medio ambiente.
Ejemplos:
Los niños y niñas se organizan en grupo para imitar los sonidos de la naturaleza.
Organizados en tres grupos imitan o reresentan fenómenos de la naturaleza, tales como: viento, lluvia, trueno,
río; y sonidos propios de animales y pájaros.
Cada niño o niña representa un elemento o especie representada por su grupo y dice, por ejemplo:
l
l
l
l
v
v
v
Mapu ñi fill zungun
Iñche txalkan pigen lhulhulkey ñi zugun.
Iñche wiw pigen wiwkeñkey ñi zugun.
Iñche gürü pigen Wag Wag pikey ñi zugun
‘Las diferentes voces de la tierra’.
‘Me llamo trueno y mi sonido es lhulhulün.
‘Me llamo wiw y mi sonido es wiw’.
‘Me llamo zorro y mi sonido es wag wag’.
Cada grupo presenta sus sonidos o zugun al resto de sus compañeros y compañeras.
Diseñan paisajes con animales, cerros, pájaros y se dibujan a sí mismos.
Sistematizan, reconociendo que todas las especies dibujadas tienen zugun, incluyendo los seres humanos.
El docente o educador(a) tradicional conversa con los niños y niñas sobre el concepto mapuzugun ‘habla de
la tierra’, su importancia en la cultura mapuche, el reconocimiento del zugun de los seres de la naturaleza y la
relación con los seres humanos.
v
v
v
v
ACTIVIDAD: Imitan el canto de los pájaros: üñümkawün.
Ejemplos:
Aprenden la palabra üñumkawün que significa ‘imitar el canto de los pájaros’.
El docente o educador(a) tradicional presenta una lista de üñümkawün, por ejemplo:
Txenkakawün
Pizeñkawün
Willkikawün
Kawkawkawün
‘transformarse en tenca’.
‘transformarse en piden’.
´transformarse en zorzal’.
‘transformarse en gaviota’.
Escuchan versos sobre el canto de los pájaros, los repiten y memorizan.
Reproducen los sonidos escuchados en coro, luego en pareja y finalmente de manera individual.
Comparten con sus compañeros experiencias vinculadas con los sonidos de la naturaleza, por ejemplo del río,
trueno, mawünh (lluvia), kürüf (viento), txaitxaiko (cascada), wawakün ruwew (sonido de las olas del mar), etc.
Observan láminas que representan los fenómenos naturales, figuras de pájaros y animales e identifican los ele-
mentos por sus nombres y sus cantos en mapuzugun.
Aprenden el canto de un pájaro y lo representan.
Dramatizan los movimientos y características del animal que eligieron y presentan su canto al resto de sus
compañeros y compañeras.
Realizan sus cantos en la sala de clases y preparan, junto al docente o educador(a) tradicional, un concierto de
canto de pájaros y de ruidos de fenómenos de la naturaleza.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL
Contenido Cultural: Mapu ñi fill zugun.
En la cultura mapuche los seres que existen en la naturaleza tienen vida y zugun‘habla’. Los animales, los pájaros,
los truenos, el agua son elementos tan importantes como los seres humanos, por eso existen diversas prácticas que
destacan este valor, como la versificación de los cantos de los pájaros y de los ruidos de fenómenos naturales. Dicho
lo anterior, cada ser que habita en la tierra se puede comunicar con los seres humanos, de ahí la necesidad de que las
personas se familiaricen con los sonidos y mensajes que emiten y conozcan sus significados.
El canto de los pájaros como el de los animales, los ruidos del viento, la lluvia o de la montaña, todos constituyen
códigos de comunicación que requieren ser interpretados por las personas, en contexto del marco cultural. Algunos
sonidos de la naturaleza anuncian estados climáticos: tiempo de lluvia, de calor, de frío, entre otros. Los cantos de los
pájaros y animales anuncian presagios de buena o mala suerte, problemas, enfermedades, etc. Llevar a los niños y
niñas a escuchar y reproducir ül que incorporan sonidos de la naturaleza implica, fundamentalmente, insertarlos en
la cultural del ser indígena.
Una cultura vinculada a la naturaleza como la mapuche, supone poner en contacto al niño con la tierra, el bos-
que, los animales, los pájaros etc. Ellos y ellas reconocerán que el saber mapuzugun implica también una manera
de relacionarse espiritualmente con la tierra y la naturaleza. Para abordar este contenido es necesario sacar a los
alumnos y alumnas fuera de la sala de clases y con el objeto de que se contacten con el medio ambiente que los
rodea. Cabe subrayar que la cultura mapuche aporta conocimientos y valores para el fortalecimiento de la con-
ciencia ecológica, como una forma de ser parte de ella (naturaleza) y ella parte de uno en su complementariedad,
a modo de proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.
Se sugiere consultar las obras poéticas de Lorenzo Ayllapan, un conocido poeta mapuche, autonombrado Hombre
Pájaro‘Üñüm che, quien ha sido merecedor de diversos premios por imitar a los pájaros en su poesía, entre ellos recibió
el Premio de Casa Las Américas, 1994.Y de Mónica Bendini, enTestimonio mapuche de Neuquén.
REPERTORIO LINGÜÍSTICO: Pronunciación, entonación, ritmo.
Léxico
Txünün: 	‘zumbido’.
Txalkan: 	‘trueno’.
Üñumkawün:	 ‘imitar al pájaro’.
Ziwkakawün: 	 ‘imitar a la diuca’.
Kogkogkawün: 	 ‘imitar al búho’.
Ejercicios de pronunciación
/tx/, y variantes
Txeqül - txeqüel, chollkif - chollkif
MAPA SEMÁNTICO
REPERTORIO SINTÁCTICO
Iñche txalkan pigen lhulhulkey ñi zugun.
Iñche wiw pigen wiwkeñkey ñi zugun.
Kürüf ñi zugu firfir pigey.
Lhafken ñi zugun txoftxof pigey.
Kütxal ñi zugu Rarakün pigey.
Kawell ñi lhefün pülal pülal pigey.
‘Yo me llamo trueno y mi habla es lhulhulün’.
‘Yo me llamo wiw y mi habla es wiw- wiw’.
‘El habla del viento se llama fir-fir’.
‘‘El habla del mar se llama txof- txof’.
‘El habla del fuego se llama rarakün’.
‘La carrera del caballo se llama pülal-pülal’.
Verbo pigen y zugun
Rarakün
El roce del fuerte viento del
norte entre los árboles
Nütxamkam
Conversar
Txaytxayün
Sonidodeunavertientedeagua
Kulliñzugun
Habla de los animales
Lhulhulün
Sonidosdeanimalescorriendo
Üñümkawün
Imitar al pájaro
Mapu ñi fill zugun/
mapuzugun
La tierra y sus distintas formas
de lenguaje
Wawakün
Sonido del viento en el mar,
cuando hay temporales
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II. COMUNICACIÓN ORAL
1. CMO: Reconocimiento y práctica de normas de saludo en
diversas situaciones de interacción social.
Contenido Cultural: Chaliwün kimün (Conocimiento de distintos tipos de saludos).
APRENDIZAJES ESPERADOS
Distinguen las formas de chalin.
Distinguen palabras y expresiones empleadas en
un saludo de hombre a hombre, de mujer a hom-
bre y de mujer a mujer.
INDICADORES
Emplean los términos que se utilizan para saludar
a diferentes personas.
Diferencian entre los saludos dependiendo de la
persona que es saludada y el contexto.
Saludan correctamente diferenciando el género
de los participantes.
Complementan el saludo con actitud de respeto
hacia el otro.
l
l
l
l
OFT: Valorar la vida en sociedad.
Femekekilge cherkeno pigeafuymi. “No actúes de esa manera, pueden decir que no eres persona”: en esta
frase se reserva la función del control social y la importancia de la conducta de las personas. Los “wüne txem
pu che” (mayores de la familia), los “kimche” (sabios), como los “kimün che” (personas con conocimientos),
van mostrando las normas que rigen el comportamiento de las personas, su vigencia y función.
1er
Semestre
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD: Identifican normas de saludos en situaciones directas o indirectas (videos),
reales o simuladas en diferentes espacios y contextos sociales (casa, el camino, la escuela,
etc.).
Ejemplos:
El docente o educador(a) tradicional introduce el verbo chalin, en la oración Chaliayiñ taiñ pu che‘saludaremos
a nuestra gente’.
Los niños y niñas repiten la oración e identifican las palabras conocidas y deducen su significado.
El docente o educador(a) representa la acción de cada oración, por ejemplo:
Chaliayu ‘yo te saludaré a ti’.
Se saludan entre sí.
Saluda a un niño y le dice: mari mari peñi.
Escuchan la siguiente instrucción:
Juan chaliay ñi peñi
Rosa chaliay ñi lamgen
‘Juan saludará a su hermano’.
‘Rosa saludará a su hermano’.
Ejercitan el saludo. La niña o niño que sea nombrado debe hacer el chalin o saludo.
Juegan a las visitas simulando un contexto familiar. El docente o educador(a) tradicional modela el ejercicio de
manera teatralizada.
Las visitas saludan aplicando la norma cultural del saludo, empezando por la derecha y usando el lenguaje co-
rrespondiente entre mujer y mujer, mujer y hombre, hombre y hombre.
v
v
v
v
v
v
v
ACTIVIDAD: A partir de un diálogo elaborado por el docente o educador(a) tradicional dife-
rencian el saludo según género.
Ejemplos:
Escuchan un diálogo sobre saludos de mujer a hombre, de mujer a mujer, de hombre a hombre, de hombre a
mujer (ver repertorio lingüístico).
Identifican en el diálogo palabras y expresiones conocidas y deducen el significado de las oraciones.
Toman el rol de los personajes y repiten en coro el diálogo.
Repiten el diálogo en pareja y luego de manera individual.
Saludan y se despiden con sus compañeros y compañeras de curso, del educador o educadora tradicional y del
profesar o profesora.
v
v
v
v
v
ACTIVIDAD: Aplican normas de saludos en situaciones culturales formales.
Ejemplos:
Visitan a una autoridad tradicional (logko, machi o werken), a un profesor o profesora de otro curso o al director
o directora de la escuela, los saludan de manera formal aplicando la norma cultural adecuada.
v
ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL
Contenido Cultural: Chaliwün kimün.
Mari Mari lamgen/peñi corresponde al saludo tradicional mapuche. No obstante, hay otras expresiones de saludos
utilizadas según sea la situación y lugar de encuentro entre las personas, si se cruzan en el camino, si se alcanzan,
etc.
Mari Mari viene de la palabra Mari‘diez’, la palabra ‘diez’se emplea de manera metafórica para significar lo eterno,
lo permanente. Al decir Mari Mari lamgen, se expresa la idea de hermanos por siempre. Así también se dice Mari chi
wew,‘ganar por siempre’.
Es fundamental que las niñas y niños aprendan que en el saludo mapuche se diferencia por género: las mujeres
entre ellas se nominan lamgen o ñaña. Entre mujer y hombre la forma es: ñaña, lamgen.
El hombre mapuche trata a la mujer de lamgen, ñaña o zeya. Solo entre hombres se pueden tratar de peñi. Las
mujeres nunca nombran a un hombre con la expresión peñi‘hermano’. Existen otras normas, por ejemplo, en un gru-
po el saludo empieza por la derecha.
Se sugiere que el educador o educadora tradicional invite a los alumnos y alumnas a visitar a los agentes tradicio-
nales mapuche (logko, machi, zugulmachife, gütamchefe, werken, ayekafe) que existen en las comunidades aledañas
a la escuela, con el fin de aprovechar los espacios de uso del mapuzugun y practicarlo con ellos.
Como se puede apreciar, en las actividades propuestas se resalta el valor que tiene para la cultura mapuche la re-
lación equilibrada y armónica entre los grupos de personas, ya que esto es fundamental para la valoración de la vida
en sociedad.
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MAPA SEMÁNTICO
REPERTORIO LINGÜÍSTICO: Pronunciación, entonación, ritmo.
A: Mari Mari lamgen María, ¿chumleymi am?
B: Mari Mari lamgen Wenchulaf, iñche kümelka-
len, ¿eymi kay?
A: Iñche ka kümelkalen ta ti.
B: Pewkallal lamgen.
A: Pewkallal.
Saludo de mujer a hombre o de hombre a mujer
‘Buenos días hermano, ¿cómo está?’
‘Buenos días hermana. Yo estoy bien ¿y usted?’
‘Yo también estoy bien, gracias’.
‘Hasta pronto hermana’.
‘Hasta pronto’.
A: Mari Mari lamgen, ¿chumleymi am?
B: Mari Mari ñaña, kümelkalen, ¿eymi kay?
A: Iñche kümelkalen.
Saludo de mujer a mujer
‘Saludo hermano, ¿cómo está?’
‘Saludo hermana. Yo estoy bien ¿y usted?’
‘Yo estoy bien’.
A: Mari Mari peñi Melin, ¿chumleymi am?
B: Mari Mari peñi Nawel, kümelkalen, ¿eymi
kay?
A: Iñche kutxankülen, kutxanforolen.
B: Weza zugu, amuaymi dentista mew.
Saludo de hombre a hombre
‘Saludo hermano, ¿cómo está?’
‘Saludo hermana. Yo estoy bien ¿y usted?’
‘Yo estoy enfermo, me duele la muela’.
‘Mala noticia, debes ir al dentista’.
*El Saludo de hombre a mujer es similar al de mujer a hombre.
Amulechi
Me voy yendo
Pewkallal
Nos estaremos viendo
Ka pewayu
Nosveremos
Ñuke
Madre
Chumleymi
¿Cómoestás?
Peñi
Hermano
Mari Mari
Buenos días/buenas tardes
Lamgen
Hermana/o
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2. CMO: Intercambio de información personal referente a su
nombre, a su familia y al territorio.
Contenido Cultural: Mapuche üy (Nombres mapuche).
APRENDIZAJES ESPERADOS
Conocen el significado de nombres y apellidos
mapuche.
INDICADORES
Expresan en forma clara nombres y apellidos de
origen mapuche.
Comentan el significado de nombres y el origen
de sus apellidos.
l
l
OFT: Autoestima y confianza en sí mismo.
Femekekilge cherkeno pigeafuymi. “No actúes de esa manera, pueden decir que no eres persona”: en esta
frase se reserva la función del control social y la importancia de la conducta de las personas. Los“wüne txem
pu che”(mayores de la familia), los“kimche”(sabios), como los“kimün che”(personas con conocimientos), van
mostrando las normas que rigen el comportamiento de las personas, su vigencia y función.
La calidad de persona no se logra por los propios medios, sino que además existen medios externos que con-
tribuyen al logro o al fracaso. Es un enfoque social (natural), no se aprende a ser persona solo, sino inserto en
el contexto social – cultural y natural de la sociedad mapuche.
OFT: Conocimiento de sí mismo.
Kim chegeaymi. “Has de ser sabio”: es un mandato, para que cada individuo llegue a ser una persona sabia,
pero no solo un depositario del “kimün” conocimiento, sino un reflejo de él. El mandato es: ¡adquirir conoci-
miento, practicarlo y trasmitir el saber ancestral, es parte de la existencia del hombre y mujer mapuche!
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD: Preguntan en su entorno familiar por el significado de nombres y apellidos
mapuche.
Ejemplos:
Preguntan a sus padres, madres o a miembros de la comunidad el significado de nombres o apellidos mapu-
che.
En caso de que el alumno o alumna no tenga nombre ni apellido mapuche puede preguntar por nombres o
apellidos de amigos o amigas o personas conocidas de origen mapuche.
En la sala de clase y con la ayuda del docente o educador(a) tradicional hacen una lista de nombres y apellidos
mapuche más comunes y conversan sus significados.
Con el significado de sus apellidos mapuche o el de otras personas, dibujan y colorean en sus cuadernos sus
elementos constituyentes.
Escuchan al docente o educador(a) tradicional la explicación sobre los cambios del nombre mapuche.
Opinan sobre la tarea realizada.
El docente o educador(a) tradicional deja como tarea que los niños conversen en sus hogares sobre el cambio
de nombres o apellidos de sus familiares.
v
v
v
v
v
v
v
v
ACTIVIDAD: Dialogan con sus compañeros y compañeras, preguntando y respondiendo el
nombre.
Ejemplos:
Escuchan un diálogo en mapuzugun sobre el nombre:
A: Mari Mari lamgen/peñi/zeya ¿Iñey pigeymi am?
B: Mari Mari lamgen, iñche Kinturay pigen, ¿eymi kay?
A: Iñche Juan pigen, pewkallal.
B: Pewkallal.
Repiten en coro el diálogo escuchado.
Toman el rol de los personajes del diálogo y dialogan con sus compañeros de asiento. Cada uno memoriza un
parlamento.
En parejas modifican el diálogo inicial a su situación.
Preguntan y responden por sus nombres respectivos.
v
v
v
v
v
‘Hola hermana, hermano, ¿cómo te llamas?’
‘Hola hermano, hermana. Me llamo Kinturay‘busca flo-
res’¿y tú?’
‘Yo me llamo Juan. Hasta pronto’.
‘Hasta pronto’.
ORIENTACIONES AL DOCENTE / EDUCADOR(A) TRADICIONAL
Contenido Cultural: Mapuche üy.
El nombre y el origen territorial son temas amplios y profundos por lo que se recomienda al docente o educador(a)
tradicional abordarlos por etapas. En este primer semestre es importante que los niños y niñas conozcan el significa-
do del nombre, la forma de preguntar y responder al respecto.
Los niños y niñas tienen que saber que el nombre de las personas está vinculado a la identidad, la autoestima y a
la cultura, y que su uso permitirá mejorar la autoestima y confianza en sí mismo.
Los nombres mapuche pasaron a ser apellidos en la mayoría de los casos con la inscripción de los mismos en el
Registro Civil. Sin embargo, hoy el nombre está viviendo un proceso de revitalización, y cada vez son más los niños
mapuche que llevan un mapuche üy. No obstante, hay identidades territoriales que independiente de la castellani-
zación de sus nombres han mantenido históricamente su mapuche üy, presentando dos nombres, uno comunitario
y otro institucional civil, es el caso de los mapuche pewenhche, estas prácticas también van permitiendo un conoci-
miento de sí mismo.
Se recomienda abordar con especial atención la reescritura del nombre mapuche para no seguir reproduciendo
la castellanización de los mismos.
 


	27. 48 49
P r  o g r a m a d e E s t u d i o P r i m e r 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 : MA P U Z UGU N P r o g r a m a d e E s t u d i o P r i m e r 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 : MA P U Z UGU N
REPERTORIO LINGÜÍSTICO
Manquilaf
Cayupan
Curileo
Aniñir
Aucañir
Reiman
Colin
Apellidos castellanizados
Mankelaf‘Cóndor de la llanura’
Kayupagi‘Seis pumas hembras’
Kurülhewfu‘Río profundo’
Anhügürü‘Zorro sentado’
Awkagürü ‘Zorro salvaje’
Rayünmanke‘Cóndor florido’
Kolünawel‘Tigre americano de color café’
Reescritura en mapuzugun
MAPA SEMÁNTICO
REPERTORIO SINTÁCTICO
Iñche ______pigen 	 ‘Yo me llamo ________
Eymi______pigeymi 	 ‘Tú te llamas_________
Iñche mapuche üy nien	 ‘Yo tengo nombre de 		
	 origen mapuche’
Fey ka mollfün üy niey.	 ‘Él/ella tiene nombre de
Fey katxipache üy niey 	 origen no mapuche’
ORACIONES SOBRE EL NOMBRE
Ayün ñi üy 	 ‘Me gusta mi nombre’
¿Ayüfimi mi üy?	 ‘¿Te gusta tu nombre?’
May ayifin/ No ayilafin.	 ‘Sí me gusta/ no, no me 	
	gusta’
¿Chem piley tami üy	 ¿Qué significa tu
wigkazugun mew?‘	 nombre en castellano?’
Es importante que el docente o educador(a) explique bien que la estructura básica del mapuzugun para decir el
nombre no es igual a la estructura del castellano; se emplea el sujeto o solo el nombre y luego el verbo, no puede ir
el verbo antes del nombre como en el castellano.
Mawülika
Piedra con poder de la lluvia
Liqkoyam
Roble blanco
Llanka
Joya,perla
Likankura
Piedra poderosa
Ale
Claridaddelanoche
Aliwen Koyam
Roble viejo
Mapuche üy
Nombre mapuche
Waykimil
Lanza de oro
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