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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 

Departamento de Lingüística 
Prof. Carlos Sánchez Avendaño 

II-2020 
 

PROGRAMA 
 
FL-1025 Las lenguas de Costa Rica y sus literaturas orales 
    
Créditos: 3 (9 horas de dedicación por semana) 
Ciclo: curso optativo 
Intensidad: 1-3 horas lectivas por semana 
Requisito: ninguno 
Modalidad: virtual (100% virtual) 

 

Descripción 
Curso introductorio a las lenguas de Costa Rica y sus literaturas orales.  Se estudian, de 

manera elemental, tanto temas históricos (orígenes y evolución) como sincrónicos 

(tipología, circunstancias sociolingüísticas). 

 

Objetivo general 

Que el estudiante adquiera una visión general de la problemática de las lenguas de Costa 

Rica familiarizándose con su historia, sus principales características estructurales, sus 

circunstancias sociales y el arte verbal tradicional que se produce en ellas. 

 

Objetivos específicos 

Que el estudiante adquiera una visión general de: 

1. la historia de las distintas lenguas de Costa Rica; 

2. las principales características de orden tipológico de estas lenguas; 

3. su situación y circunstancias sociales actuales; 

4. la temática, los géneros y los rasgos formales de las literaturas orales tradicionales de 

dichas lenguas. 

 

Contenidos y cronograma 

1. Panorama de la diversidad etnolingüística actual de Costa Rica. (1 semana) 

2. Insumos teóricos para acercarse a la diversidad lingüística, así como a la tradición 

oral, el arte verbal y la mitología. (2 semanas) 

3. Especificidad socioetnolingüística de los pueblos indocostarricenses: sociedades 

tradicionales y lenguas endémicas, contacto de lenguas-culturas y cambio 

cultural. (1 semana) 

4. Prehistoria e historia lingüística y sociolingüística de Costa Rica. (2 semanas) 

5. Fronteras interétnicas, instituciones tradicionales y lenguaje. (1 semana) 

6. Temas de orden tipológico y estructural.  (3 semanas) 
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7. Temas de tradición oral: ciclos narrativos cosmogónicos, ciclos narrativos de 

naturaleza épica, ciclos sobre héroes y monstruos. Otras manifestaciones 

discursivas: cantos, hechizos, oraciones (4 semanas) 

8. Breve recorrido historiográfico acerca del estado de la descripción y de la 

documentación de las lenguas de Costa Rica, así como del conocimiento cultural, 

las prácticas culturales y la tradición oral. (1 semana) 

9. Patrimonialización de las lenguas-culturas. Manifestaciones artísticas 

contemporáneas. Visiones “endocomunitarias” y “exocomunitarias”. (1 semana) 

 

Metodología 

El curso se desarrollará por medio de la plataforma institucional Mediación Virtual. En el 

II-2020, el curso será 100% virtual.  En Mediación Virtual estarán disponibles las lecturas y 

diversos recursos didácticos, así como los enlaces a recursos audiovisuales y otros 

materiales. 

Actividades asincrónicas: realización de lecturas, sinopsis y mapas conceptuales; 

realización de tareas (pequeños trabajos de investigación, sinopsis constrastivas) y de un 

material didáctico; visionado de material audiovisual. 

Actividades sincrónicas: lecciones para la discusión de los temas y exposiciones. 

 

 

Evaluación 
Exámenes    20% 

Tareas    50% 

Trabajo final   30% 
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