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SELECCIÓN DE COMPETENCIA Y DIMENSIÓN 

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S) DEL 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

QUE   

ABORDARÁ 

DIMENSIÓN A LA QUE TRIBUTA 

Competencia: Responsabilidad social 
 

 

Dimensión Ética y Moral: Capacidad del ser humano 
para tomar decisiones a partir del uso de su libertad, 
la cual se rige por principios que sustenta, justifica y 
significa desde los fines que orientan su vida, 
provenientes de su ambiente socio-cultural. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA   

El objetivo de este electivo de formación general es familiarizar a los estudiantes acerca de lenguas y familias de 

lenguas en la zona de los Andes latinoamericanos y su gran variedad de diferencias tipológicas por medio de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo y de retroalimentación que permitan la sensibilización con las 
dinámicas de contacto, supervivencia, desplazamiento y extinción de las lenguas de los Andes. Además, conocer 
las nociones básicas de la estructura morfosintáctica y léxica de estas lenguas por medio del desarrollo de 
competencias comunicativas, de resolución de problemas y de trabajo en equipo. Destrezas que permean las 
dimensiones sociopolítica, emocional o afectiva y la ética y moral. Específicamente, el curso está enfocado a 

familiarizar al alumno con a) conceptos y vocabulario de las lenguas andinas; b) los procesos de vida y extinción de 
una lengua, c) el recorrido histórico de las lenguas de los Andes, y d) la conformación morfo sintáctica de las lenguas 
de los Andes. Todo ello se realizará apoyándose de la reflexión de forma escrita y hablada acerca de la temática y 

de cómo ella se vincula con sus prácticas profesionales.   

RESULTADOS DE APRENDIZAJE   

1. Conoce cuales son las lenguas que habitan la zona de los Andes y dónde se insertan geográfica e 
históricamente.  

2. Reconoce el estado de vitalidad de las lenguas andinas y cuál ha sido su proceso de vitalidad, 
desplazamiento y recuperación.   



UNIDADES DE APRENDIZAJE   

Unidad 1: Las lenguas de los Andes  

1. Identifica las lenguas y su distribución  

 1.2 Conoce la historia pasada y contemporánea de los estudios de las lenguas de los 
Andes  

1.3 comprende la historia de los esfuerzos para clasificar estas lenguas  

Unidad 2: La esfera del Inca: Quechua   

2. Identifica la familia de la lengua quechua  

2.1 Describe los factores sociales que influencian el futuro del quechua.   

2.2. Reconoce características del léxico quechua  

Unidad 3: La esfera del Inca: Aymara   

3. Identifica la familia de la lengua quechua  

3.1 Reconoce el léxico aymara 
3.2 Describe la producción literaria en aymara  

Unidad 4: La esfera del Inca: Ckunza   

4. Conoce la historia y localización de la lengua Ckunza   

4.1 Se familiariza con la vitalidad, extinción y revitalización de la lengua   

4.2 Reconoce estructuras gramaticales básicas de la lengua Ckunza  

4.3 Describe las características del Español Andino  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN   

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ESTRATEGIA DIDÁCTICA  PROCEDIMIENTOS DE   

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS 

1. Conoce cuales son las lenguas 

que habitan la zona de los Andes y 

dónde se insertan geográfica e 

históricamente. 

∙ Aprendizaje basado en proyectos   

∙ Clases expositivas que promuevan 

el análisis y síntesis de la 

información entregada.   

∙ Discusiones grupales y de pares. 

Presentación individual de un 

poster que contenga un mapa y 

una línea de tiempo. Ese 

producto será evaluado por 

medio de una rúbrica. 



2. Reconoce el estado de vitalidad 

de las lenguas andinas y cuál ha 

sido su proceso de vitalidad, 

desplazamiento y recuperación.  

• ∙ Aprendizaje basado en 
problemas   

 

•   Participación en clases   
escuchando, tomando 
notas, intercambiando 
opiniones y discutiendo 
sobre los temas  
presentados.   

• Presentaciones grupales e   
individuales 

Presentación individual de un 

mapa mental que resuma los 

contenidos de la unidad. Ese 

producto será evaluado por 

medio de una rúbrica. 
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