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Se considera que, hacia mediados de la década del 80, algunas 12.500.000 personas en total manejaban una 

variedad del quechua como lengua principal: (1) Perú [4.402.023 hablantes, el 24.09% de la población total del 

país], (2) Ecuador [2.233.000 hablantes. Sin embargo, para dicho país, Knapp (1987) avanza una cifra de 836.000 

hablantes como mínimo y 1.360.107 como máximo], (3) Bolivia [1.594.000 hablantes. Según Albó (1995), serían 

sin embargo 2.500.000 hablantes, el 37.1% de la población total del país], (4) Argentina [120.000 hablantes. En la 

literatura, se cita también un estimado de 850.000 hablantes para este país], (5) Colombia [4.402 hablantes. Otras 

fuentes dan 16.000 hablantes], (6) Chile [número desconocido, pero probablemente muy bajo, de hablantes nativos, 

y un número más elevado, aunque igualmente desconocido, de trabajadores migrantes], (7) Brasil [700-800 

hablantes] (cifras basadas principalmente en Cerrón-Palomino 1987).   

 

Según Torero (1984), una primera separación entre el quechua I y el quechua II habría ocurrido a 

principios de nuestra era. Para dicha época, el proto-quechua estuvo centrado en la sierra y costa central del Perú, 

zona que corresponde al territorio de los hablantes actuales de las variedades del quechua I, más la zona costeña 

aledaña. Durante una segunda expansión, el ancestro de las variedades del quechua II empezó a propagarse hacial 

el norte y hacia el sur. En la zona meridional, fue desplazando a los hablantes del proto jaqi (aru), algunos de éstos 

volviéndose quechuahablantes. 

 

Hablando del quechua, cabe recalcar que más de un solo idioma, hay que hablar de una famila de lenguas, 

ya que los hablantes de dialectos divergentes no llegan a entenderse. Los estudios de intercomprensión dialectal de 

Torero (1974) hacen resaltar que sólo para el Perú, debe haber un mínimo de siete supralectos quechua, cuyos 

hablantes alcanzan un nivel de comprensión de emisiones radiofónicas de grado 5: Ayacucho-Cuzco, Ancash-

Huánuco, Yaru-Huánuco, Jauja-Huanca, Yauyos, Cañaris-Cajamarca y Chachapoyas-Lamas. El nivel 5 de 

comprensión manifiesta “comprensión amplia, excepto en detalles secundarios. El oyente participa notoriamente de 

las incidencias del relato, aunque objete la línea melódica, la articulación de ciertos sonidos, el sentido de algunas 

palabras, etc.” Según el mismo autor, los siete supralectos  podrían ser reducidos a cinco lenguas, sumiendo 

eventualmente el yauyos al Ayacuchano-Cuzqueño, y fundiendo Ancash-Huánuco y Yaru-Huánuco en una 

lengua Ancash-Yaru (Torero 1974: 40-47). En otro trabajo (Torero 1983: 86), Torero mantiene su agrupación de la 

familia quechua en siete lenguas o supralectos, modificando algo las zonas:  

 

- Ancash-Huánuco 

- Tarma-Huánuco 

- Jauja-Huanca 

- Cañaris-Cajamarca 

- Chachapoya-Lamas (+ Ecuador-Colombia) 

- Ayacucho-Cuzco (+ Bolivia y posiblemente Yúngay sureño y quinta zona Wáywash) 

- Santiago del Estero. 

  

   

Las mejores clasificaciones de los dialectos del quechua se deben a Parker (1963), Torero (1964; 1974; 

1983) y Cerrón-Palomino (1987). Todas dividen el quechua en dos grupos, el uno centrado en la sierra central del 

Perú, y el otro desde el Sur de Colombia hasta la Provincia de Santiago del Estero (Argentina): 

 

 

QUECHUA I (WAYWASH) 

 

1. Pacaraos1  

2. Central 

2.1. Waylay (Huaylas + Conchucos) 

2.2. Altos Pativilca-Marañón-Huallaga (intermedio entre wankay y waylay)  

2.3. Wankay 

2.3.1. Yaru  

2.3.2. Jauja-Huanca 

2.3.3. Huangáscar-Topará2  
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QUECHUA II (WAMPUY) 
 

A. Yungay 

 

1. Pacaraos1 

2. Laraos 

3. Lincha 

4. Cañaris-Incahuasi 

5. Cajamarca 

 

B. Chinchay norteño 

 

1. Chachapoyas 

2. Lamas (+ Tigre, Napo, Ucayali) 

3. Ecuador-Colombia (+ Oriente ecuatoriano) 

 

C. Chinchay sureño 
 

1. Ayacucho 

2. Cuzqueño-Boliviano 

3. Santiagueño (Santiago del Estero, Argentina) 
 

 

Para el grupo "Ecuador-Colombia", investigaciones posteriores a los trabajos clásicos de Torero y Parker 

(Carpenter 1982, 1984; Muysken 1977; Orr 1973; Tandioy & Levinsohn 1989) han permitido alcanzar una visión 

más articulada de los dialectos de tipo ecuatoriano (dentro del Chinchay norteño), que sería como sigue:  

 

 

B. Chinchay norteño 

 

1. Chachapoyas 

2. Lamas (con el dialecto del Ucayali) 

3. Dialectos de tipo "ecuatoriano" 

 

1. Dialectos centrales 

 

1.1. Dialectos serranos (provincias ecuatorianas de Pichincha, 

Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua y norte de Chimborazo)  

 

1.2. Dialectos del oriente (Ecuador: dialectos de la zona del río Pastaza 

y de Tena; Perú: dialectos de la zona de los ríos Pastaza y 

Tigre) 

 

2. Dialectos del Norte y del Sur 

 

2.1. Dialectos del Norte (sierra): Prov. de Imbabura 

 

2.2. Dialectos del Norte (oriente): quichua del Napo (Ecuador, Perú, 

Colombia y Brasil) 

 

2.3. Dialectos del Sur: Prov. ecuatorianas de la sierra del Sur de 

Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. 
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Una solución alternativa para la ramificación de los dialectos de tipo "ecuatoriano" sería la siguiente: 

 

1. Dialectos serranos 

 

1.1. Sierra norte y sur 

1.2. Sierra central 

 

2. Dialectos del Oriente 

 

2.1. Quichua del Napo (Napo ecuatoriano y peruano propiamente dicho; todos 

los dialectos quichua hablados en Colombia y Brasil)  

 

2.2. Quichua del Pastaza (y del Tigre) 

 

2.3. Quichua de Tena 
 

Notas: 

 
1 Las opiniones de los autores difieren un tanto en cuanto a la posición del dialecto de Pacaraos. Torero (1968, 

1983) lo ubica dentro de su conjunto Quechua IIA. Para Cerrón-Palomino (1987), el Quechua I se divide en dos 

ramas, (1) dialecto de Pacaraos y (2) conjunto de los dialectos centrales. Adelaar (1982, 1987), el autor que mejor 

ha estudiado dicho dialecto, hace hincapié en la escasa unidad interna de pacaraos. Según este autor, pacaraos está 

conformado por dos dialectos, el llacuaz de los pastores de las alturas, casi idéntico a las hablas vecinas de Pasco y 

Junín (quechua yaru), y el dialecto del valle, que se distingue por su heterogeneidad.  

 
2 Torero (1983) subdivide así los dialectos de tipo Huangáscar-Topará: 1. Alis y Vitis (depto. de Lima, noreste de 

la prov. de Yauyos), 2. Cacras (depto. de Lima, sureste de la prov. de Yauyos), 3. Aurahuá y Chupamarca (depto. de 

Huancavelica, prov. de Castrovirreyna, cuenca del río Chupamarca, afluente del San Juan), al cual debería quizás ser 

añadido el dialecto de San Pedro de Huacarpana (departamento de Ica, prov. de Chincha, nacientes de la quebrada 

de Ayoque), 4. Huangáscar, Chocos, Azángaro (depto. de Lima, sur de la prov. de Yauyos), a los cuales se asemeja 

probablemente el dialecto hablado en Chavín de Topará (depto. de Ica, prov. de Chincha), y 5. el dialecto del distrito 

de Tantará (depto. de Huancavelica, este de la prov. de Castrovirreyna).  

 

Esta clasificación corresponde parcialmente a la de Taylor (1984, 1986, 1987), que agrupa los dialectos de la 

provincia de Yauyos según los dos ejes de Quechua I/ Quechua II y Yauyos norte (con influencia wanka) y Yauyos 

sur (con influencia de Huancavelica). A Yauyos norte pertenecen los dialectos de (1) Tomas y Alis [Quechua I], (2) 

Vitis y Huancaya [Quechua II en Taylor 1984; Quechua I en Taylor 1987], (3) Laraos [Quechua II en Taylor 1984; 

Quechua I en Taylor 1987]. A Yauyos sur pertenecen (1) Cacras y Hongos [Quechua I], (2) Lincha [Quechua II], 

(3) Huangáscar, Azángaro y Chavín de Topará [Quechua I] y (4) Apurí, Chocos, Madeán y Víñac [Quechua II].    
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ADVERTENCIA 
 

 

En vista de que los hablantes de casi todas las variedades del quechua se refieren a su idioma bien con tal 

nombre o derivados (quichua, kichwa, qhešwa etc.) bien como inga o ingano, y que los nombres de dialectos han 

sido creados por lingüistas, no se ha juzgado práctico seguir aquí el orden alfabético. En su lugar, la presentación de 

las variedades del quechua empieza con las del Quechua I, a las que siguen el Quechua IIA, B y C, según el 

esquema siguiente: 

 

 

QUECHUA I 

 

1. Ancash / Huaylas-Conchucos (waylay) 

2. Huánuco / Alto Pativilca - Alto Marañón - Alto Huallaga 

3. Yaru 

4. Jauja-Huanca 

5. Huangáscar-Topará 

 

QUECHUA II 

 

A 

6. Pacaraos 

7. Laraos   

8. Lincha 

9. Cañaris-Incahuasi / Lambayeque / Ferreñafe 

10. Cajamarca 

 

B 

11. Chachapoyas 

12. Lamas-Ucayali 

13. Napo-Tigre-Pastaza 

14. Ingano 

15. Quichua del oriente ecuatoriano 

16. Quichua de Imbabura (Ecuador I) 

17. Quichua ecuatoriano central (Ecuador II) 

18. Quichua ecuatoriano meridional (Ecuador III) 

19. Quichua ecuatoriano unificado 

 

C 

20. Quechua sureño unificado 

21. Quechua ayacuchano 

22. Quechua cuzqueño-boliviano 

23. Quichua santiagueño (Santiago del Estero, Argentina) 
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ANCASH /  HUAYLAS-CONCHUCOS   /  WAYLAY 

 

Es una de las cinco lenguas de la rama QI. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú:  ¤ extremo noroeste del depto. de Huánuco (dialecto Conchucos): (1) prov. de 

Marañón [ángulo noroeste del departamento, en los distritos de Huacrachuco, San 

Buenaventura, Pinra y Huacaybamba]; 

 

(2) Huamalíes [centro oeste del departamento, en los distritos de Monzón, 

Tantamayo, Miraflores, Arancay y Chavín de Pariarca]; 

 

¤ depto. La Libertad: prov. Pataz, distrito U(r)pay, cerca del límite entre los 

departamentos de Huánuco, Ancash y La Libertad, donde parece hablarse, según 

Adelaar (1989), el dialecto Conchucos; 

 

¤ depto. de Ancash (a excepción de las provincias de Santa, Casma, Pallasca y 

Bolognesi): (a) dialecto Conchucos en la parte oriental del departamento: 

provincias de Corongo [distritos de Corongo, Cuzca, Yanac, La Pampa y Aco, con 

un total de caso 8.000 hablantes de la variedad de Corongo (Hintz 2000)] y Sihuas 

(ambas en el límite norte del quechua central), Pomabamba [al sur de Sihuas], 

Mariscal Luzuriaga [al sudeste de Pomabamba], San Luis [al sur de Pomabamba], 

Asunción [al sudoeste de San Luis], Antonio Raimondi [zona de Llamellín, al 

sudeste de San Luis, en el límite con el departamento de Huánuco y el río Marañón] 

y Huari [al sur de la prov. Antonio Raimondi y este de Huaraz]; (b) dialecto 

Huaylas en el centro del departamento: provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, 

Huaraz, Aija y Recuay; (c) dialecto de Chiquián: en la zona del mismo nombre, en 

la frontera entre las provincias de Bolognesi y Recuay (Ravines & Ávalos de Matos 

1988); 

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Huaylas, quechua de Ancash (dialectos: Huaraz, Yungay, Huaylas, Corongo, Con-

chucos, Chiquián, Sihuas). El dialecto de Chiquián se habla en la zona del mismo nombre, en la 

frontera entre las provincias de Bolognesi y Recuay; 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Total: unos 850.000 hablantes, con el desglose siguiente: 

dial. Conchucos norte: 200.000 hablantes, quizás menos, según el censo de 1994, incluyendo a 

65.000 monolingües (Ethnologue 1996);  

dial. Conchucos sur: 250.000 hablantes, quizás menos, incluyendo a 80.000 monolingües según el 

censo de 1994 (Ethnologue 1996); 

dial. del Marañón: 12.000 hablantes para 1972, incluyendo a 9.000 monolingües quechua (Ethno-

logue 1992 y 1996);  

dial. Huamalíes: 38.000 hablantes para 1993 (18.000 monolingues en quechua en 1972) 

(Ethnologue 1993);  

dial. Huaylas: 300.000 hablantes para 1993 (Ethnologue 1996); 

dial. Corongo: 15.000 hablantes para 1991 (Ethnologue 1996). Según Hintz (2000), los quechua-

hablantes de la provincia de Corongo ascienden a casi 8.000 personas; 

dial. Sihuas: 10.000 hablantes para 1991 (Ethnologue 1996); 

dial. Chiquián: 25.000 hablantes para 1993 (Ethnologue 1996); 
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QUECHUA DE HUÁNUCO / ALTO PATIVILCA - ALTO MARAÑÓN - ALTO HUALLAGA 
 

Es una de las cinco lenguas de la rama QI. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: ! depto. de Ancash, prov. Bolognesi [extremo sur del departamento, en el límite con los 

depar-tamentos de Lima y Huánuco]: dialecto Huayhuash; 

 

! ángulo nordeste del depto. de Lima, en el límite entre los departamentos de Lima, 

Huánuco, Ancash y Pasco: dialecto Alto Pativilca: (a) parte de la prov. de 

Cajatambo, donde se habla también el dialecto yaru del quechua; (b) prov. de 

Chancay, distrito de Ambar, que corresponde a la zona limítrofe con la prov. de 

Cajatambo; 

 

! parte occidental del depto. de Pasco: provincia de Pasco, distritos de Pallanchaca, 

Huariaca, Yarusyacan, Ticlacayan y Yanacancha; 

 

! depto. de Huánuco: (a) prov. Dos de Mayo [ángulo sudoeste del departamento, en 

los distritos La Unión, Ripan, Huallanca, Sillapata, Yanas, Obas, Chuquis, Chupan, 

Carhuac, Chavinillo, Chacabamba, Jacas Chico, Rondos, San Francisco, Jivia, 

Baños y Queropalca], al oeste de la ciudad de Huánuco, en la frontera entre los 

departamentos de Ancash al oeste, Lima al suroeste y Pasco al sur;  

 

(b) prov. Ambo, distrito del mismo nombre, al sur de la ciudad de Huánuco: dis-

trito San Rafael, en la frontera con el depto. de Pasco, al sur de la localidad de 

Ambo; distrito Mosca, al suroeste de Ambo, en la frontera con el depto. de Pasco;  

 

(c) parte suroeste de la prov. de Huánuco, incluyendo Chaullán, Margos etc, hacia el 

límite con la prov. Dos de Mayo. En todas estas zonas, se habla el dialecto Alto 

Marañón. La variedad del Alto Huallaga, en cambio, se habla en las siguientes 

zonas: (1) parte oriental de la prov. de Huánuco y (2) parte nordeste de la prov. de 

Ambo;  

 

(ch) prov. de Pachitea, al este y nordeste de la ciudad de Huánuco, en localidades 

como Panao etc (Ravines & Avalos de Matos 1988);  

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Huánuco, Quechua del Alto Pativilca; quechua del Alto Marañón; quechua del 

Alto Huallaga; 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Total: unos 198.000 hablantes, desglosados como sigue: 

dial. Huallaga: 40.000 hablantes para 1993 (Ethnologue 1996); 

dial. Dos de Mayo (parte norte): 38.000 hablantes para 1993 (Ethnologue 1996); 

dial. de Margos, Chaullán y sur de Dos de Mayo: 55.000 hablantes para 1984 (Ethnologue 1996); 

dial. de Ambos-Pasco: 65.000 hablantes para 1993 (Ethnologue 1996); 
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Andrews, David Henry 1963. Paucartambo, Pasco, Peru: an indigenous community and a change program. Ph.D. 
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YARU 

Es una de las cinco lenguas de la rama QI. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: ! depto. de Lima: (1) nordeste de la prov. de Yauyos [distritos de Alis, Tomas, Vitis y  Huan-

caya]; (2) sudeste de la prov. de Cajatambo (donde se habla también el dialecto del alto 

Pativilca): zonas de Oyón, Pachangara, Andajes, Maray, Copa, Huanacapón, Jucul y 

Cajatambo; (3) serranías de la prov. de Chancay; 

 

! depto. de Pasco, prov. Daniel Carrión (oeste del departamento) [distritos de Yanahuanca 

(Quebrada de Chaupiwaranga), Villcabamba, Tapoc, Chacayan, Paucar, San Pedro de Pillao 

y Goyllarisquizga]; 

 

! depto. de Junín, parte noroeste, prov. Junín [distritos Junín, Carhuamayo, Ondores y San 

Pedro de Cajas], y en las provincias de Yauli (al noroeste de La Oroya) y Tarma (Ravines & 

Avalos de Matos 1988); 

 

NOMBRE(S): 

Quechua yaru 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

dial. de Cajatambo: 16.525 hablantes para 1974 (Ethnologue 1992); 

dial. de Pasco: 20.500 hablantes para 1972 (Ethnologue 1992). Para Santa Ana de Tusi, al norte de  

Cerro de Pasco y al noroeste de Yanahuanca, cerca del límite con el departamento de Huánuco, 

Ethnologue (1996) da la cifra de 10.000 hablantes para 1993; 

dial. de Junín: 40.000 hablantes para 1972 (Ethnologue 1992 y 1996).  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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Fuqua, Ronald William 1992. Word order in discourse of North Junín Quechua. M.A. Thesis. Arlington: University 

of Texas. 

Mayer, Enrique 1971. Un carnero por un saco de maíz: aspectos del trueque en la zona de Chaupiwaranga, Pasco. 

RMN 37: 184-196. 

______ 1977. Beyond the nuclear family. Special Publication Nr. 7: 60-80. Washington: American Anthropological 

Association. 
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McCormick, P.G. 1988. An analysis of ongoing vernacular use in N. Junin Quechua. Notes on Scipture in Use 18: 

21-26. Dallas: SIL. 
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andinas y amazónicas. Homenaje a Rodolfo Cerrón Palomino: 443-457. Lima: PUCP. 
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DT 28. 

Taylor, Gerald 1983. Lengua general y lenguas particulares en la antigua provincia de Yauyos, Perú. Revista de 

Indias 171: 265-289. Madrid.  
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JAUJA-HUANCA 

 

Es una de las cinco lenguas de la rama QI. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: parte suroeste del departamento de Junín (provincias de Jauja, Concepción y Huancayo); 

 

 

NOMBRE(S): 

Wanka, Quechua Huanca 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

75.000 hablantes para 1993 en las dos provincias de Huancayo y Concepción, más 14.549 - 31.501 

hablantes para 1962 en la provincia de Jauja (Ethnologue 1988 y 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dan tres subdialectos, de norte a sur: (1) Shausha huanca (prov. de Jauja), (2) Huaicha huanca 

(prov. de Concepción, variedad que se encuentra en vías de extinción y desborda un poco al lado de la prov. de Jauja 

y la de Huancayo), y (3) Huailla huanca (prov. de Huancayo, desbordando un poco en la prov. de Concepción, 

sobre todo en su parte este). 

 

Debido a desplazamientos de poblaciones, en todo el territorio wanka se han asentado muchos 

hablantes de la variedad ayacuchana del quechua, sociolingüísticamente más valorizada, fenómeno que favorece el 

bilingüismo wanka-ayacuchano. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Aliaga, Francisco 1980. Évolution socio-économique et culturelle de la vallée du Mantaro. Mémoire. París: EHESS. 

______ 1985. Pérou. La vie quotidienne des Indiens de la vallée du Mantaro. París: L'Harmattan. 

Alberti, G. - R. Sánchez 1974. Poder y conflicto en el valle del Mantaro. Lima: IEP. 

Arguedas, José María 1953. Folklore del valle del Mantaro. Provincias de Jauja y Concepción, Cuentos mágico-

realistas y canciones de fiestas tradicionales. Folklore Americano I/1: 101-293. Lima. 

______ 1957. Evolución de las comunidades indígenas. El valle del Mantaro y la ciudad de Huancayo. RMN 26: 78-

151. Lima. 

Bernard, G. 1957. Visión religiosa-social de Muquiyauyo. Perú Indígena VI/14-15: 116-125. Lima. 

Brown, M.F. 1976. Notas sobre la chonguinada de Junín. AI 36/2: 375-384. 

Castro, A. 1992. Hanan Huanca. Historia de Huanca Alta y de los pueblos del Valle del Mantaro desde sus orígenes 

hasta la República. Lima: Asociación Editorial Stella. 

Cerrón-Palomino, Rodolfo 1967. Fonología del wanka. UNMSM-CILA, Fonología 1: 55-80. Lima.  

______ 1972. Apuntes sobre lingüística wanka. Lima: UNMSM-CILA-DT 5. 

______ 1973a. Retroflexivización y deslateralización en wanka. Lima: UNMSM-CILA-DT 8. 

______ 1973b. Evolución del fonema */q/ en ya'a-wanka. Lima: UNMSM-CILA-DT 15. 

______ 1974a. Inversión reglar y coherencia paradigmática en wanka. Lima: UNMSM-CILA-DT 26. 

______ 1974b. Morphologically conditioned changes in Wanka-Quechua. Studies in the Linguistic Sciences 4/2:  

 40-75. University of Illinois, Urbana. 

______ 1975a. Foco y determinación en el quechua wanka. Actas del 39o CIA, vol. 5: 13-27. Lima. 

______ 1975b. Hispanismos en el quechua wanka. CILA-DT 30. Lima: UNMSM. 

______ 1975c. La motosidad y sus implicancias en la enseñanza del castellano. En: M. Quintana & D. Sánchez 

(comp.), Aportes para la enseñanza del lenguaje: 125-165. Lima: Retablo de Papel. 



Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 

QUECHUA 

 

33 

______ 1976a. Gramática quechua: Junín/Huanca. Lima: Ministerio de Educación/IEP. 

______ 1976b. Diccionario Quechua: Junín/Huanca. Lima: Ministerio de Educación/IEP. 

______ 1976c. Huanca-Quechua dialectology. Ph.D. diss., University of Urbana-Champaign. 

______ 1977. Cambios gramaticalmente condicionados en quechua: una disconfirmación de la teoría neogramática 

del cambio fonético. Lexis 1/2: 163-186. Lima. 

______ 1989. Lengua y sociedad en el Valle del Mantaro. Lima: IEP. 

______ 1995. Guamán Poma redivivo o el castellano rural andino. En: Klaus Zimmermann (ed.), Lenguas en 

contacto en Hispanoamérica: 161-182. Frankfurt a.M.: Vervuert. 

______ - Jorge Chacón Sihuay 1972. Léxicon Wanka-Español. Lima: UNMSM-CILA-DT 10. 

Cole, Peter - W. Harbert - G. Hermon 1982. Headless relative clauses in Quechua. IJAL 48/2: 113-124. 

Contreras, Carlos - Jorge Bracamonte 1988. Rumi Maqui en la Sierra Central. Documento de Trabajo 25. Lima: 

IEP. 

Chacón Sihuay, Jorge 1973. Quechua wanka I-II (transcripción, fonética, fonémica y grafémica de textos). Lima: 

UNMSM-CILA- DT 22-23.  

______ 1979. Lexicón huanca-español (complemento). Lima: UNMSM-CILA-DT 41. 

D'Altroy, Terence N. 1987. Transitions in power: centralization of Wanka political organization under Inka rule. 

Ethnohistory 34/1: 78-102.  

Earls, J. 1981. Patrones de jurisdicción y organización entre los Qaracha Wankas: una reconstrucción arqueológica y 

etnohistórica de una época fluida. Etnohistoria y Antropología Andina. Jornada del Museo Nacional de 

Historia, 2: 55-92. Lima. 

Escobar, Gabriel 1960. Historia socioeconómica de una comunidad mestiza. Ideas, Actas y Letras, Año XI, No 45:1. 

Espinoza Soriano, Waldemar 1972. Los Huancas aliados de la conquista. Anales Científicos de la Universidad del 

Centro, 1: 9-407. Huancayo.  

______ 1973.Historia del departamento de Junín. Huancayo: Ed. Enrique Chipoco Tovar. 

Floyd, Melanie 1989. Mipa: explicación de las creencias sobre el nacimiento. En: Stephen Parker (ed.), Estudios 

Etnolingüísticos: 25-42. Yarinacocha: ILV. 

______ 1997. Mipa: explaining riddles of birth in an Andean village. Notes on Anthropology and Intercultural Com-

munity Work 28: 9-26. 

Floyd, Rick 1989. A cognitive analysis of evidence in Wanka. En: R. Carlson et al. (comp.), Proceedings of the 

Fourth Meeting of the Pacific Linguistics Conference: 134-151. Eugene: University of Oregon. 

______ 1992a. Canonicidad CV, pérdida de /q/ y cambio de lenguaje en el Wanka. En: Stephen Parker (ed.), 

Estudios Etnolingüísticos II: 62-80. DT 23. Yarinacocha: Ministerio de Educación/ILV. 

______ 1992b. Una comparación entre el quechua shawsha y el quechua wanka. En: Stephen Parker (ed.), Estudios 

etnolingüísticos II: 102-135. Yarinacocha: ILV. 

______ 1993. The structure of Wanka Quechua evidential categories. Ph.D. diss., University of California. San 

Diego. 

______ 1994. The Wanka reportative as a radial category: a study in prototypes. En: Peter  Cole, Gabriella Hermon 

& Mario Daniel Martin  (eds.), Language in the Andes. Occasional Monographs in Latin American Studies, 

4: 151-189. Newark: University of Delaware. 

______ 1996a. Experience, certainty and control, and the direct evidential in Wanka Quechua. Functions of  

Language 3/1: 69-93. 

______ 1996b. The radical structure of the Wanka reportative. En: E.H. Casad (ed.), Cognitive linguistics in the 

Redwoods. The expansion of a new paradigm in linguistics: 895-941. Cognitive Linguistics Research, 6. 

Berlín: Mouton de Gruyter. 

______ 1996c. Sufijos direccionales/aspectuales del quechua. En: Stephen G. Parker (ed.), Estudios Etno-

lingüísticos III/ DT 31: 27-44. Pucallpa: ILV. 

______ 1997. La estructura de los evidenciales en el quechua wanka. SLP 44. Lima: ILV. 

______ 1999. The structure of evidential categories in Wanka Quechua. SILPL 131. Dallas,: SIL. 

Hutchinson, William Baxter 1973. Socio-cultural change in the Mantaro Valley region of Peru: acolla, a case study. 

Ph.D. diss. Indiana University. 

Long, N. 1977. Commerce and kinship in the Peruvian highlands. Special Publication Nr. 7: 153-176.  

Washington: American Anthropological Association. 

Manrique, Nelson 1987. Mercado interno y región: la sierra central (1820-1930). Lima: DESCO. 

Martínez Arellano, H. 1959. Vicos: las fiestas en la integración y desintegración cultural. RMN 28: 184-247. 

Meyers, Albert 1990. Ethnicität und ethnische Transformation in einer Kolonialgesellschaft. Die Wanka in Zentral-

Peru. En: Albert Meyers & Martin Volland, Beiträge zur Kulturgeschichte des westlichen Südamerika. 

Forschungsberichte des Landes Noordrhein-Westfalen, 3242: 34-66.Opladen: Westdeutscher Verlag. 

______ - Olinda Celestino 1981a. La dinámica socio-económica del patrimonio cofradial en el Perú colonial: Jauja 

en el siglo XVIII. REAA  XI: 183-206. Madrid. 

______ - ______  1981b. Las cofradías en el Perú: región central. Frankfurt: Vervuert. 

Sabogal Wiesse, José R. 1961. La comunidad andina de Pucará. AI 21/1: 39-63. 



Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 

QUECHUA 

 

34 

Samaniego, Carlos 1980. Campesinado en el valle del Mantaro, Perú. Estudios Andinos 16: 31-72. 

Santana Jimenez, E. 1975. Creencias animísticas en dos pueblos de la provincia de Huancayo, Perú. Folklore 

Ameriricano 19: 121-139. México. 

Winter, David 1978. The impact of the comunidad on local development in the Mantaro Valley. En: Peasant co-

operation and capitalist expansion in Central Peru, Latin American Monographs, 46. Austin: Institute of 

Latin American Studies, University of Texas. 

Wroughton, John R. 1996. Gramática y textos del quechua shausha-huanca. DT 30. Pucallpa: ILV. 



Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 

QUECHUA 

 

35 

HUANGASCAR-TOPARA 

Es una de las cinco lenguas de la rama QI. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: zona fronteriza entre los Deptos. de Lima y Ica (serranías del río Topará);  

 

(1) Depto. de Lima, extremo sur de la prov. de Yauyos [distritos de Huangáscar, 

Chocos y Azángaro];  

 

(2) Depto. de Ica , noreste de la prov. de Chincha [distrito de Chavín de Topará] 

(Ravines & Avalos de Matos 1988); 

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Huangáscar-Topará 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

Taylor, Gerald 1983. Lengua general y lenguas particulares en la antigua provincia de Yauyos, Perú. Revista de  

 Indias 171: 265-289. Madrid.   

______ 1984. Yauyos: un microcosmo dialectal quechua. Revista Andina 3: 121-146. Cusco. 

______ 1987. Atuq. Relatos quechuas de Laraos, Lincha, Huangáscar y Madeá, Provincia de Yauyos. Allpanchis 

29/30: 249-266. 
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PACARAOS 
Pertenece a la rama QIIA, junto con Laraos, Lincha, Cañaris-Incahuasi y Cajamarca. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: depto. de Lima, parte nordeste de la prov. de Huaral: (a) distrito de Pacaraos, en la zona de los 

nacientes del río Chancay, en las localidades de Pacaraos, Viscas, Ravira y 

Vichaycocha y (b) distrito Santa Cruz de Andamarca: Santa Cruz de Andamarca, 

Chauca, Santa Catalina; además, Adelaar alude a la posibilidad de encontrarse 

algunos hablantes de esta variedad en los distritos de Atavillos Alto (Pirca) y Carac 

(Adelaar 1987). Esta zona queda a medio camino entre Lima y Cerro de Pasco, 

próximo a la frontera entre los tres departamentos de Lima, Cerro de Pasco y Junín; 

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Pacaraos 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Todos los hablantes son mujeres ancianas de 60-70 años. Entre los más jóvenes, se da una notable 

influencia del dialecto llacuaz (de tipo Pasco-Junín) (Adelaar 1987). 

 

 

 

 

Adelaar (1987) señala dos dialectos, (1) el de las áreas pastorales de altura, hablado a una altitud 

superior a los 4.000 m.s.n.m., llamado laqwash, y muy parecido a los dialectos del quechua I de tipo Pasco-Junín-

Tarma, y (2) el dialecto del valle, que sólo recuerdan personas de edad avanzada.  
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LARAOS 
Pertenece a la rama QIIA, junto con Pacaraos, Lincha, Cañaris-Incahuasi y Cajamarca. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: extremo sudeste del departamento de Lima, nordeste de la prov. de Yauyos, nacientes del río  

Cañete, zona fronteriza entre los departamentos de Lima, Junín y Huancavelica (Taylor 1984); 

 

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Laraos 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

 

 

 

 

 

 

Para Taylor, el quechua de Laraos pertenece a los dialectos del Norte de la provincia de Yauyos, 

dentro de los cuales forma uno de los dos subgrupos de dicha provincia, siendo el primer subgrupo el que abarca al 

quechua de los distritos de Tomas, Alis, Vitis y Huancaya (Yauyos Norte), y el segundo el de Yauyos Sur. El 

subdialecto de Laraos comparte varios rasgos morfológicos con el quechua II (Taylor 1984). 
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LINCHA 
Pertenece a la rama QIIA, junto con Pacaraos, Laraos, Cañaris-Incahuasi y Cajamarca. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Depto. de Lima, sudeste de la prov. de Yauyos, en la zona fronteriza entre los departamentos 

de Lima, Ica, Huancavelica y Junín (Taylor 1984); 

 

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Lincha 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 

Taylor, Gerald 1983. Lengua general y lenguas particulares en la antigua provincia de Yauyos, Perú. Revista de 

 Indias 171: 265-289. Madrid.   
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______ 1987. Atuq. Relatos quechuas de Laraos, Lincha, Huangáscar y Madeá, Provincia de Yauyos. Allpanchis 

29/30: 249-266. 

______ 1994. Estudios de dialectología quechua (Chachapoyas, Ferreñafe, Yauyos). Lima: Ediciones U.N.E., La 

Cantuta. 
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CAÑARIS-INCAHUASI / FERREÑAFE / LAMBAYEQUE 

 

Pertenece a la rama QIIA, junto con Pacaraos, Laraos, Lincha y Cajamarca. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú:    Depto. de Lambayeque (sierra de las provincias de Ferreñafe y Lambayeque, al sur/sudeste 

del límite entre los tres departamentos de Piura, Cajamarca y Lambayeque: 

 

(1) Prov. de Ferreñafe: distritos de Kañaris e Inkawasi; 

 

(2) Prov. de Lambayeque: comunidades de Penachí y Santa Lucía;   

 

   Depto. de Cajamarca (noroeste de la provincia de Cutervo y sudoeste de la de 

Jaén, en el límite entre los departamentos de Piura, Cajamarca y Lambayeque): 

 

(1) Prov. de Jaén: zona de Colasay [ángulo sudoeste de la provincia, próximo al 

límite con la prov. de Cutervo (depto. de Cajamarca) y los departamentos de Piura y 

Lambayeque]; 

 

(2) Prov. de Cutervo: zona de Querocotilla [entre Cutervo y el límite con el 

departamento de Lambayeque]; 

 

(3) Prov. de Chota: zona de Miracosta y Sangana [oeste/noroeste de la provincia];  

 

 Depto. de Piura: Huarmaca y La Pilca [zona serrana del departamento](Ravines & 

Avalos de Matos 1988; Taylor 1996); 

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Ferreñafe (o de Lambayeque) 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

20.000 para 1984 (Ethnologue 1988 y 1996). Según datos recogidos por Taylor (1996), el 80% de la 

población de los distritos de Inkawasi y Kañari sería quechuahablante, a pesar de que esta lengua 

está siendo reemplazada por el castellano en varias comunidades; 
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CAJAMARCA 
 

Pertenece a la rama QIIA, junto con Pacaraos, Laraos, Lincha y Cañaris-Incahuasi. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Depto. de Cajamarca (1) prov. de Cajamarca, distritos de Cajamarca, Baños del Inca, 

Llacanora y Chetilla; (2) prov. de Hualgáyoc, a unos 20-25 kms. al norte de la 

ciudad de Cajamarca: pueblos de Chala, Llaucán y Yanacancha (Ravines & Avalos 

de Matos 1988); 

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Cajamarca 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

35.000 hablantes para 1981 (Ethnologue 1988 y 1996); 
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CHACHAPOYAS 

 

Pertenece a la rama QIIB. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: centro-sur del depto. de Amazonas (1) prov. Chachapoyas (pueblos de Huancas y 

Levanto,donde algunos ancianos todavía hablan quechua a principios de la década 

del 70);  

 

(2) prov. Luya, donde el mantenimiento del quechua parece algo mejor (pueblos de 

Luya Viejo, Conila, Cohechán, Colcamar, Lonya Chico, Trita, Cuémal, Olto y 

Paclas);  

 

(3) Alto Imaza, con el número más grande de hablantes monolingües de quechua: 

(a) Granada [orilla derecha del río Imaza. Son dos antiguos pueblos: Yambajalca y 

Diosán], (b) Olleros [río Imaza, a 8 kms. al sur de Granada], (c) Quinjalca [río 

Imaza, a unos 10 kms. de Olleros] y (d) Goncha, más aculturados (Chaparro 1985; 

Taylor 1975); 

 

NOMBRE(S): 

Quechua de Chachapoyas 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

3.000 - 5.000 hablantes para 1976 (Ethnologue 1996). Hacia principios de la década del 70, la 

mayoría  de los hablantes eran ancianos, los jóvenes manteniendo sin embargo conocimientos 

pasivos del quechua (Taylor 1975); 

 

 

 

 

Hacia fines del siglo pasado, la mayoría de la población de la provincia de Amazonas era hablantes 

de quechua (Bandelier 1940). 
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LAMAS  /  UCAYALI 

Pertenece a la rama QIIB. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: para el departamento de San Martín, la mayoría de los hablantes de dicha variedad quechua 

viven dentro de los límites siguientes: partiendo de la localidad de Sacanche (al 

sudoeste de la zona, algunos kilómetros al norte de la ciudad de Juanjuy), sigue la 

carretera marginal hacia el este/noroeste pasando por Bellavista y Picota. En la zona 

de Juan Guerra (algunos kilómetros al sur de Tarapoto), continúa hasta más o menos 

30 kilómetros al este de Chazuta. El límite de asentamientos quechua cambia 

entonces su rumbo y se dirige hacia el noroeste hasta la zona de Shanusi, ciudad 

desde la cual tuerce hacia el sudoeste desbordando algo, luego de pasar por el 

pueblo de Roque, el límite entre las provincias de Saposoa y Lamas. El borde 

occidental de asentamientos quechua se dirige hacia el sur, alcanzando nuevamente 

el pueblo de Sacanche: 

 

(1) centro norte del depto. de San Martín, especialmente en los distritos de Sisa, 

Mayo (con grupos aguaruna-jívaro llegados a la zona del alto Mayo hace unos 60 

años), Pongo, Chacuta, Pamashto y Shanusi: (a) parte oeste/noroeste de la prov. San 

Martín, con Tarapoto; (b) oeste de la prov. de Picota; (c) este de la prov. Saposoa, 

con la ciudad del mismo nombre (= prov. Huallaga); (ch) extremo norte de la prov. 

de Bellavista; (d) prov. de Lamas, excepto su franja norte y ángulo nordeste. Puga 

Capelli (1989), con datos del Atlas de Comunidades Nativas del SINAMOS (1977) 

da la siguiente lista de comunidades lamistas entre Moyobamba, al noroeste, y 

Tarapoto, al sudeste: (1) Palmiche, (2) Churuzapa, (3) Misquillaquillo, (4) Pampa 

Monte, (5) Bellavista, (6) Shaboyacu, (7) San Miguel de Shanusi, (8) Copal, (9) 

Shucshuyaco, (10) Vista Alegre, (11) Nuestra Señora de la Selva, (12) Pamashto, 

(13) Huapo, (14) Misquillaco, (15) Morillo, (16) San Miguel, (17) Panjui, (18) 

Pucayaco, (19) Sanango, (20) Sinami, (21) Requena, (22) Alto Roque, (23) Nuevo 

Celendín, (24) Nuevo Mundo, (25) San Juan de Dios, (26) Solo, (27) San Antonio, 

(28) Las Flores del Río Mayo, (29) Macedo, (30) El Huayco, (31) La Cocha, (32) 

Chamboloa, (33) Churuzapa, (34) Shapumba, (35) Ahuashillo, (36) Urcopata, (37) 

Naranjal, (38) Chiricyacu, (39) Chinchihui, (40) La Libertad, (41) Pacchilla, (42) 

Aucaloma, (43) San Antonio, (44) Carañayacu, (45) Bagazan, (46) Pampa Hermosa 

y (47) Santa Cruz;(e) prov. Mariscal Caceres, con la zona de Juanjui; 

 

(2) depto. Loreto, en varios lugares del río Ucayali entre las ciudades de Requena y 

Pucallpa; 

 

(3) depto. Ucayali, en pueblos como Cashiboya, Chazuta, Shapaja y otros del río 

Huallaga (Puga Capelli 1989; Ravines & Avalos de Matos 1988); 

 

NOMBRE(S): 

Lamista, quechua de San Martín; llacuash, motilón; 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

18.000 - 24.000 hablantes (Puga Capelli 1989); 20.000 para 1993 (Ethnologue 1996); 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la tradición hace remontar los lamistas a refugiados quechua chanca y pocra huyendo ante 

el ejército de los Incas, una hipótesis más creíble sería, según Puga Capelli (1989) que los lamistas son 

descendientes de varios grupos étnicos locales como muniche etc. (sin rechazar un eventual contingente chanca) 

que a raíz de la llegada de misioneros jesuitas que difundieron el uso del quechua entre aquellos en zonas 
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plurilingües en el curso de los siglos XVII y XVIII, adoptaron esta nueva lengua.  
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NAPO  / TIGRE  / PASTAZA 

 

Pertenece a la rama QIIB. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: - Depto. de Loreto (1) quechua del Pastaza: ríos Pastaza, Huasaga y Urituyacu, próximo a la 

frontera ecuatoriana: (a) prov. Alto Amazonas (oeste del departamento), distrito 

Pastaza: Alianza Cristiana [Lago Anatico, con 218 quechua. Esta zona es 

compartida con achuar (Mader, comunicación personal)], Andoas [río Pastaza, 

cerca de la frontera ecuatoriala, con 125 quechua], Bolognesi [río Huasaga, 

Quebrada Antonieta, con 95 quechua], Bethel y Nueva Alianza de Capahuari [río 

Capahuari, con 60 quechua]; (b) prov. Maynas, distrito Iquitos: San Miguel de 

Jibaros [río Nanay, con 47 quechua y candoshi]; 

 

(2) quechua del Tigre: curso bajo del río Tigre y ríos Curaray y Arabela, prov. 

Loreto, al noroeste de la ciudad de Nauta. Su territorio corresponde al de los 

desaparecidos yameo de la familia lingüística peba-yagua; 

 

(3) quechua del Napo: prov. de Maynas, a lo largo del río Napo (este del 

departamento): (a) distrito Torres Causano: Campo Serio [322 quechua], 

Camunguy [180 quechua], Chingana [85 quechua], Ingano Llacta [96 quechua], 

Monterrico [208 quechua], Pto. Elvira [110 quechua], San Juan de MIraflores [96 

quechua], Santa María [189 quechua], Tempestad [369 quechua], Yarina Llacta 

[126 quechua]; (b) distrito Napo: Copal Urco [132 quechua], Cruz de Plata [186 

quechua], Diamante Azul [265 quechua], Huiririma [Quebrada Huiririma, río 

Napo, con 105 quechua], Lagarto Cocha [Quebrada San Juan de Yanayacu, río 

Napo, con 285 quechua], Pucabarranca [Quebrada San Juan de Yanayacu, río 

Napo, con 257 quechua], Pto. Aurora [78 quechua], Quechua de Argentina [86 

quechua], Quechua de San Fernando [río San Fernando, con 90 quechua], 

Rumituni [219 quechua], San Carlos [174 quechua], San Fernando [85 quechua], 

San Jorge [187 quechua], San Juan de Yanayacu [en la quebrada del mismo 

nombre, río Napo; 116 quechua], San Lorenzo [144 quechua]; (c) distrito Mazan: 

Oro Blanco [107 quechua] (Ravines & 21,26 valos de Matos 1988); 

 

- Depto. Madre de Dios: quechua santarrosino (quechua del Napo trasladados en 

tiempos del auge de la goma): (a) Alerta [prov. Tambopata, río Muymanu, con 200 

quichua], (b) comunidad sin nombre [río Iñapari, prov. Tahuamanu, con unos 40 

quichua], (c) zona Shiringayoc (en el río Manuripe, a medio camino entre Puerto 

Maldonado e Iñapari), (ch) Mavila (río Manuripe, río arriba de Shiringayoc), (d) 

Puerto Arturo y Santa Rosa (CORDEMAD 1986). 

 

Brasil:  Amazonas, zona de Tabatinga; Acre: río Chandless hasta su confluencia con el Purús (san-

tarrosinos);   

 

NOMBRE(S): 

inga, quichua (del Pastaza, del Tigre, del Napo), santarrosino 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Perú: 6.000 - 10.000 quichua del Napo para 1975; 2000 hablantes del quichua del Pastaza (ILV 

2002); 1.000 - 4.000 quichua del Pastaza y del Tigre para 1981 (Ethnologue 

1992); 12.000 hablantes del quichua del Napo para 1978; 3.000 hablantes del qu-

ichua del Pastaza para 1975 y 3.800 hablantes del quichua del Tigre para 1978 

(Ravines & Avalos de Matos 1988); 2.000 hablantes del quichua del Tigre para 

1975 (Ribeiro & Wise 1978). Unos 400 santarrosinos en el depto. Madre de Dios 

(CORDEMAD 1986). 
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Brasil: 700 hablantes del dialecto santarrosino (son bilingües castellano-quichua o incluso 

trilingües con una variedad de portugués). 

 

 

 

Diversos grupos étnicos de la región, como murato, achual, andoa (shimigae), arabela, canelo, 

urarina etc., han venido adoptando, a partir del siglo XVII, el quechua del Pastaza (así como sus otras variedades) 

como primera lengua, olvidando su idioma original (v. Hudleson 1982 y Reeve 1988). Según Ravines & Ávalos de 

Matos (1988), el quechua del Pastaza no consituiría una unidad étnica propia. 

 

Los santarrosinos del departamento de Madre de Dios, así como los del lado brasileño, son 

descendientes de los kichwa del Napo, que fueron llevados a la zona por los caucheros. 
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INGANO   /   INGA 
 

Pertenece al QIIB. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: (1) Departamento de Putumayo (parte occidental): - municipio de Mocoa:  (a) Inga-

Kamsá de Mocoa [799 personas, tanto inga como kamsá]; (b) Condagua [al norte 

de Mocoa aguas abajo de Yunguillo, en el río Caquetá (orilla sur), en el límite entre 

los departementos de Putumayo y Cauca, con 219 personas]; (c) Descanse [30 

personas]; (ch) Puerto Limón [hacia el sureste de Mocoa, orilla sur del río Caquetá, 

en el límite con el departamento de Cauca, con 331 personas]; (d) San Andrés [276 

personas]; (e) Siloé [75 personas]; (f) Yunguillo [al norte de Condagua, orilla 

derecha (sur) del Caquetá, en el límite entre los departamentos de Putumayo y 

Cauca, con 850 personas]; (g) Osococha;  

 

- municipio Colón (valle de Sibundoy): (a) Cabildo Inga de Colón [442 personas]; 

(b) Valle de Sibundoy [353 personas]; 

 

- municipio Santiago (valle de Sibundoy): (a) Cabildo Inga de Santiago [5.625 

personas]; (b) Valle de Sibundoy [1.497 personas]; (c) San Andrés [423 personas]; 

 

- municipio Valle de Guamuez (zona de Puerto Asís): (a) Nueva Palestina [65 habi-

tantes]; (b) Agua Clara / Tierra Linda [264 habitantes]; 

 

- municipio Puerto Leguízamo (parte oriental del departamento de Putumayo): (a) 

Predio Putumayo [592 habitantes]; (b) Calarca [153 habitantes]; (c) Cecilia Cocha 

[180 habitantes]; (ch) El Tablero [145 habitantes]; (d) La Paya [93 personas]; (e) 

Puerto Leguízamo [67 personas];  

 

- municipio Puerto Guzmán: Calenturas [65 personas]; 

 

- municipio Villagarzón: (a) Villagarzón [226 personas]; (b) Predio Putumayo 

(Puerto Limón) [226 personas]; 

 

(2) Depto. de Nariño, municipio El Tablón: Resguardo de Aponte [1.288 

habitantes]; 

 

(3) Depto. Cauca, en los asentamientos siguientes del municipio de Santa Rosa : (a) 

San Gabriel de L. Azules-Tandario [152 personas], (b) San Antonio del Fragua [100 

habitantes],  (c) Puerto Guayuyaco [500 habitantes], (ch) La Floresta/ La Española/  

La Leona [185 habitantes], (d)  San Carlos [95 habitantes]; (e) San José del 

Hichiyaco [89 personas]; (f) Mandiyaco [hacia el este de Condagua, con 106 

habitantes]; (g) Inga del Descanse [hacia el norte de Yunguillo, con 126 personas];  

 

(4) Depto. Caquetá (entre Florencia y el río Caquetá): - municipio Solano: Niñeras 

[107 habitantes]; 

 

- municipio Solita o Valparaíso: Cusumbe-Agua Clara [26 personas] 

 

- municipio San José del Fragua:  (a) San Antonio del Fragua [209 personas en la 

parte que corresponde al municipio de San José del Fragua, otras en el Municipio 

Santa Rosa, Depto. Cauca, v. éste], (b)  San Miguel ()de la Castellana?) [ 354 

personas]; (c) San Miguel del Fragua [80 habitantes]; (ch) San Rafael [34 

habitantes]; (d) Las Brisas [8 personas]; (e) Portugal [27 personas]; (f) San Gabriel 

[37 personas]; (g) Yurayaco y otros [719 personas]; 

 

- municipio Milán (hacia el sur de Florencia, entre dicha ciudad y el río Orteguaza): 

San José de Maticurú [10 personas]; 

 

- municipio de Florencia: Huacipanga [112 personas]; 
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(5) Depto. Amazonas (parte occidental, hacia el sur/suroeste de Araracuara), 

municipio La Chorrera: Predio Putumayo [288 personas] (Arango & Sánchez 1998);  

 

Ecuador: río San Miguel, en la frontera colombiana, al sudoeste de Puerto Asís; 

 

NOMBRE(S): 

ingano, inga 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

inga (ingano)  
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

17.855 inga/ ingano (Arango & Sánchez 1998); unos 16.000 hablantes de ingano (Tandioy & 

Levin-sohn 1989); 6.000 - 8.000 hablantes en Santiago, San Andrés y Aponte para 1987 y 5.000 - 

8.000 hablantes en el alto Caquetá y Putumayo (mocoa, ingano) para 1987 (Ethnologue 1992); 

10.000 inga para 1995 (Ethnologue 1996); 

 

 

 

 

Para Ortiz (1952), el quichua se habla en Colombia en las ubicaciones siguientes: (1) depto. de 

Nariño, comunidad indígena de Aponte, (2) Depto. del Cauca, municipio de Sta. Rosa del Caquetá, y alrededores del 

pueblo de Descanse, (3) Comisaría del Caquetá, en algunos sitios del Alto Caquetá, (5) Comisaría del Putumayo, en 

Santiago, San Andrés y parte de Colón (valle de Sibundoy), (6) cercanías de Mocoa, (7) Limón y Guarango (zona de 

Puerto Umbría), (8) Puerto Asís (dialecto napeño, procedente del Ecuador), (9) Comisaría de Amazonas (ingano), 

(10) Depto. del Cauca (dialecto almaguero). Intendencia del Putumayo: (a) resguardo indígena Yunguillo (112 

familias inga), (b) reserva indígena Santa Rosa del Guamues (municipio de Puerto Asís, 150 inga y kofán). Depto. 

del Caquetá: resguardo indígena de San Antonio de la Fragua (municipio de Belén, 56 inga). Depto. del Cauca: 

resguardo indígena Guayuco (50 familias inga) (MG 1980).  Levinsohn (1992) clasifica los dialectos (1), (2) y (5) 

como dialectos de la sierra y los dialectos (3) y (4) como dialectos de la selva;   

 

Los ingano que se encuentran asentados en la frontera entre Colombia y Ecuador, en los ríos 

Aguarico, Putumayo y San Miguel, son de origen heterogénea: inganos de Sibundoy, quichua del Napo 

ecuatoriano (ambos de la familia quechua), cofanes (de lengua aislada) y siona-secoya (de lengua tukano) que 

fueron adoptando el ingano como primera lengua (Hudleson 1987). 

 

Muchos inga se han asentado en lugares fuera de sus comunidades tradicionales: unos 1.000 viven 

en Bogotá, otros en varias ciudades del país. Otro grupo de 4.000 personas han migrado a varios asentamientos en 

Venezuela (Ethnologue 1996; Seiler-Baldinger 1996: 158). 
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ORIENTE ECUATORIANO 

 

Pertenece al QIIB. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ecuador: ! prov. de Napo, (1) cantones Orellana, Joya de los Sachas, Quijos y Aguarico, al nordeste 

de Archidona: (a) río Payamino [afluente noroccidental del Napo, que desemboca 

en éste a la altura de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana (llamada también 

Coca)], (b) río Coca [afluente norteño el Napo, que desemboca en éste en la misma 

zona que el Payamino], (c) zona de Rocafuerte, cantón Aguarico, próximo a la 

frontera peruana. En toda esta zona se habla tradicionalmente el quichua del Napo; 

(2) centro sur del cantón de Archidona, al sudoeste de Loreto, (3) cantón de Tena, al 

norte del río Napo. as zonas (2) y (3) corresponen tradicionalmente a la variedad de 

Tena (quichua central); 

 

! prov. del Pastaza, (1) cantón Arajuno, al sudeste de la ciudad de Tena, al sur del 

Napo, hasta Yural(l)pa, al sur de Loreto (dialecto central o quichua de Tena); (2) 

cantón Pastaza, desde la ciudad de Puyo al este del río Pastaza), en la zona 

fronteriza entre las provincias de Pastaza y Morona-Santiago. Dicha zona 

comprende las cuencas de los ríos siguientes: (a) río Bobonaza [al sudeste de Puyo. 

El Bobonaza fluye en dirección al sur/sudeste y vierte sus aguas en el Pastaza, 

afluente norteño del Marañón/Amazonas], (b) río Conambo [al norte del Bobonaza. 

Fluye en dirección al sudeste hasta su desembocadura en el Tigre, afluente norte del 

Marañón], (c) río Curaray [al norte del Conambo. El Curaray fluye hacia el sudeste 

y desemboca en el Napo, afluente norte del Amazonas/Marañón];  

 

! prov. Sucumbíos (parte norte del Oriente ecuatoriano, en la frontera colombiana) 

 

Colombia: río Putumayo; 

 

NOMBRE(S): 

quichua; quichua de Limoncocha, shandía quichua, quichua del Napo (= dialecto norte);  

quichua yumbo, quijo, quichua de Tena (= dialecto central); quichua canelos, álama, quichua 

del Bobonaza (= dialecto del sur o Pastaza norte) 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

quichua 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Ecuador: 5.000 hablantes del dialecto del Napo; 4.000 hablantes del dialecto de Tena; 5.000 hablan-

tes del dialecto del Pastaza (Ethnologue 1988); 48.000 quichua para el Oriente 

ecuatoriano (Uquillas 1993); 

 

 

 

 

 

Hay tres dialectos principales, quichua del Pastaza (con una ramificación del mismo nombre en el 

Perú, donde se citan dos dialectos diferenciados del mismo nombre, el de tipo ecuatoriano, que es el que nos ocupa 

aquí, y el otro, de tipo napeño), quichua del Napo (con ramificaciones en el Perú, v. Napo/Tigre/Pastaza) y el 

quichua de Tena. La tripartición dialectal del quichua del Oriente ecuatoriano corresponde a una situación 

tradicional, hoy sustancialmente alterada. 

 

En el territorio de los canela, viven todavía algunos miembros de la familia lingüística záparo. El 

grupo étnico canelos está mezclado con achuar (familia jíbaro), záparo y al este con andoa. Hay también 

miembros de las etnias shuar y quijos que viven entre los canelos, en cuyo caso adoptan el idioma y modo de vida 

de éstos. 

 

Al sureste, los ríos Copotaza y Capahuari separan los quichuas del Pastaza (rama norte) del 

territorio de los achuar; en la orilla derecha del Pastaza empieza el territorio shuar. 
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Al sur del Bobonaza, y río abajo del Conambo, empiezan los asentamientos achuar-jívaro, al 

sudeste del territorio quichua-canelos. Al sur de la ciudad de Puyo y del río Pastaza, hay asentamientos shuar-

jívaro al suroeste de la zona de los quichua-canelos. Entre los ríos Curaray y Bobonaza, hacia el este, los canelos-

quichua lindaban con los záparo, hoy quichuizados en su mayoría. Al sur de la zona quichua del Napo, al este de 

Tena y al norte/nordeste del Bobonaza, quedan algunos waorani, de lengua aislada. Al norte de la misma zona, hay 

indígenas cofán (lengua aislada) y secoya (familia lingüística tukano). 

 

Cabe también recalcar el fenómeno, aún vigente, de expansión de la lengua quichua en el oriente 

ecuatoriano (y peruano) a costas de otros idiomas indígenas tales como achual (jíbaro), waorani (lengua aislada) y 

záparo (familia lingüística del mismo nombre) (Hudleson 1987; Reeve 1988). 
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QUICHUA DE IMBABURA   (ECUADOR I) 

 

Pertenece al QIIB. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ecuador: ! Prov. de Imbabura. En base a muestras representativas de la población de la provincia, 

Büttner (1993) escribe que el 81.9% de los habitantes habla quichua como primera 

lengua, con 15.5% de monolingües en este idioma. Zamosc (1995) da una lista de 

parroquias rurales clasificados como "mayormente" y "netamente" indígenas:  

 

(1) parte oriental del cantón de Otavalo, sur de la provincia, en las parroquias 

siguientes: (a) Otavalo [zona de la ciudad cabecera provincial], (b) San Pablo 

[algunos kilómetros al sudeste de Otavalo, al este del Lago de san Pablo], (c) 

Peguche [en varios mapas llamado también Dr. Miguel Egas Cabezas, a unos 5 kms. 

al nordeste de Otavalo], incluyendo la comunidad de Agato, a 3 kms al sudeste de 

Peguche/8 kms al nordeste de Otavalo, (ch) Eugenio Espejo [en las inmediaciones 

de la ciudad de Otavalo, hacia el sur-sudeste], (d) Ilumán [al norte de Otavalo, en 

dirección a Ibarra], (e) González Suárez [al sudeste de Otavalo y sur-sudeste del 

Lago de San Pablo], (f) San José de Quiquinche [algunos kilómetros al norte-

noroeste de Otavalo], (g) San Rafael [en la orilla sur del Lago de San Pablo, hacia el 

sudeste de Otavalo, entre dicha ciudad y González Suárez];  

 

(2) parte sur del cantón Ibarra (centro de la provincia) [hacia el nordeste de 

Otavalo], en dos parroquias: (a) Angochahua [al sur de La Esperanza y nordeste de 

San Pablo del Lago, hacia el oriente de la ciudad de Otavalo], (b) La Esperanza [a 

unos 10 kms. al sur de Ibarra, al pie del volcán Imbabura];  

 

(3) cantón Pimampiro, parroquia Mariano Acosta [al nordeste de Ibarra, en el 

ángulo este de la prov. de Imbabura];  

 

(4) cantón de Atuntaqui [llamado también Antonio Ante, entre Cotacachi e 

Imbabura, en la parroquia de San Roque, inmediaciones de Atuntatqui, a algunos 

kilómetros al noroeste de Cotacachi];  

 

(5) mitad oriental del cantón Cotacachi [con cabecera a 15 kms. al noroeste de 

Otavalo, en las siguientes parroquias: (a) Cotacachi [zona de la cabecera cantonal], 

(b) Imantag [al norte de Cotacachi y oeste de Ibarra], (c) Quiroga [en las 

inmediaciones de Cotacachi, hacia el sudoeste], (ch) Plaza Gutiérrez [en la zona de 

Apuela, a unos 80 kms. hacia el oeste de Cotacachi];  

 

(6) parte sur del cantón Urcuqui, parroquia de San Blas [al noroeste de Ibarra]; 

 

! prov. de Pichincha, noroeste del cantón de Cayambe, probablemente en el cantón 

Pedro Moncayo, el más cercano a la ciudad de Otavalo [hacial el sudeste de 

Otavalo], siendo las otras partes del cantón consideras bajo el quichua ecuatoriano 

central (II). Büttner (1993) hace hincapié en el estado moribundo del quichua en 

las comunidades de San José Chico (Tabacundo) y Guaraquí Grande (La Esperanza) 

(Büttner 1993; Zamosc 1995);  

 

NOMBRE(S): 

quichua de Imbabura, quichua de Otavalo 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

quichua 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

300.000 hablantes para 1977 (Ethnologue 1988), cifra a todas luces imposiblemente abultada, pues 

la población total, tanto quichua como hispanohablante, de la provincia de Imbabura era de 273.000 

personas según el censo de 1990. El 60 % de los hablantes es monolingüe (Stark 1985); 30.000 - 

50.000 hablantes, con 15-30% de monolingües (Cole 1982); 60.000 hablantes (Jake 1985); 115.000 

hablantes en la provincia de Imbabura para 1973, con un 60% de monolingües (Stark 1985); 
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Stark et al. (1973) citan cinco zonas subdialectales: 

 

(1) quichua de la Rinconada: desde en cantón de Cayambe (prov. de Pichincha) hasta San Pablo (cantón del 

mismo nombre, prov. de Imbabura); 

 

(2) comunidad de San Roque (cantón de Atuntaqui); 

 

(3) quichua de Otavalo: desde San Rafael (cantón de Otavalo, incluye  Ilumán, Otavalo y Agato) hasta San Roque 

(cantón de Atuntaqui); 

 

(4) desde San Roque (cantón de Atuntaqui) hasta San Antonio de Ibarra (cantón de Ibarra); 

 

(5) quichua de Cotacachi: desde San Rafael (cantón de Otavalo) hasta Cotacachi (cantón del mismo nombre). 

 

 

La zona en que se habla el quichua de Imbabura corresponde a la de los antiguos cara (llamados 

también caranqui o imbaya), cuya lengua, según testimonios de la toponimia, parece haber pertenecido a la familia 

barbacoa (Murra 1946). El señorío étnico de los antiguos caranqui llegaba por el norte hasta el río Chota, 

correspondiendo este último al límite con el territorio de los pasto. Hacia el oeste, incluía los pueblos de Lita (en el 

límite entre las provincias de Carchi y Esmeraldas, a la altura de Tulcán, en el camino que une Ibarra a San Lorenzo, 

en la costa del Pacífico) y Quilca, y hacia el este a los de Chapi y Pinampiro, al este-nordeste de la ciudad de Ibarra. 

Por el rumbo sur, el territorio caranqui alcanzaba el pueblo de San Antonio de Ibarra. 
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QUICHUA ECUATORIANO CENTRAL   (ECUADOR II) 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ecuador: ! Provincia de Pichincha: el quichua está bien conservado en pueblos como Pesillo y 

Canga-hua (cantón Cayambé, al nordeste de Quito). En la zona de Quito, en cambio, 

la influencia del quichua disminuye al par que la cultura mestiza se hace más 

pujante. Stark (1985), con datos de 1973, dice que el quichua se ha mantenido en 

comunidades al norte de la provincia tales como Calderón, Llano Grande, Santa 

Mariana de Jesús y San Miguel de Calderón (en estos pueblos, la lengua de los 

niños ha pasado a ser el castellano). Zamosc (1995) da una lista de parroquias 

rurales clasificadas como "mayormente" y "netamente" indígenas:  

 

(1) cantón de Quito, en las parroquias siguientes: (a) Alangasí, (b) Amaguana [al sur 

de Quito], (c) Calderón [a unos 20 kms al nordeste de Quito, en las comunidades de 

San Luis, San José de Morán (antiguamente llamada Tajamar), San Juan, 

Churuloma, Mariana de Jesús (antiguo Chinguiltina), Collas, Calderón, Landázuri. 

El Cajón, El Tablón, Cuatro Esquinas, Llano Grande, San Miguel del Común, San 

Juan Loma, La Capilla, Santa Anita (antiguo Tushumbuy) y San Francisco de 

Oyacoto. En estas comunidades viven entre 20.000 y 25.000 indígenas, de los 

cuales casi el 60% habla quichua, el 80% de las mujeres adultas y el 40% de los 

jóvenes (Simbaña 1995)], (ch) Checa [al este de Llano Chico], (d) Conocoto [al 

sudeste de Quito], (e) Guangapolo [al sudeste de Quito], (f) Llano Chico [al 

nordeste de Quito], (g) La Merced [al sudeste de Quito], (h) Nayón [al nordeste de 

Quito], (i) Pintag [al sudeste de Sangolquí], (j) Tumbaco [hacia el este de Quito, en 

la zona de Cumbayá], (k) Zámbiza [al nordeste de Quito];  

 

(2) cantón de Cayambé [ángulo nordeste de la provincia], en las siguientes 

parroquias: (a) Cayambé [Büttner (1993) señala la comunidad de Muyurco 

(Olmedo), con 1.500 indígenas cuya lengua más empleada es el castellano, siendo 

el quichua relegado para la conversación de algunos adultos en el hogar. El mismo 

autor encuestó también en otras comunidades de la zona: La Chimba (Olmedo), con 

2.500 habitantes, indígenas y mestizos, donde el quichua se encuentra aun más en 

estado de extinción; San Pablo Urcu (Olmedo), donde los indígenas solo entienden 

el quichua pero no lo hablan], (b) Cangahua, (c) Cusubamba, (ch) Olmedo, (d) 

Otón; 

 

(3) cantón Pedro Moncayo, parroquia de Tupigachi. El mismo cantón, por lo menos 

en parte, aparece también bajo quichua de Imbabura (v. éste); 

 

(4) cantón Rumiñahui [zona de Sangolquí, al sudeste de Quito], en la parroquia de 

San Pedro Taboada;  

 

! Prov. de Cotopaxi: el quichua está mejor conservado en comunidades de páramo 

como Zumbahua (al oeste de Pujilí o unos 70 kms. al oeste de la ciudad de 

Latacunga), Guangaje (noroeste de Pujilí), Guayama, Moreta, Apahua (oeste de 

Pujilí), Maca Grande, Tigua (oeste de Salcedo), Salamag, Cachi, Jigua, Cusubamba 

(20 kms. al oeste de Salcedo), Allpamalag, localidades con mayorías quichua-

hablantes. En otras comunidades con más contactos con la cultura mestiza, el 

quichua ha practicamente desaparecido, como en Pujilí (a 12 kms al sudoeste de 

Latacunga), Guaitacama (algunos kilómetros al nordeste de Saquisilí), Saquisilí (15 

kms. al noroeste de Latacunga), Salcedo (sur de la provincia), Mulaló (norte de 

Latacunga y nordeste de Saquisilí), Tanicuchí etc. Según Stark (1985, con datos de 

1973), el quichua está bien conservado en las laderas del valle, con un número 

menor de hablantes en las laderas occidentales del valle de Cotopaxi, si bien en las 

partes altas, hacia el páramo, vive un número elevado de hablantes monolingües en 

quichua. Sin embargo, el mayor número de hablantes se encuentra por las laderas 

orientales, parte de los cuales han migrado hacia el oriente amazónico. Zamosc 

(1995) da una lista de parroquias rurales de la zona clasificadas como 

"mayormente" y "netamente" indígenas. Büttner (1993) estima el porcentaje de 
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quichuahablantes de la provincia en un 80.1%, de los cuales el 11.4% serían 

monolingües en esta lengua:  

 

(1) cantón Latacunga [parte norte y este de la provincia], en las parrocas siguientes: 

(a) Latacunga, (b) Belisario Quevedo, llamado también Guanailín (c) Cuaitacama, 

(ch) Poaló [Para esta parroquia, Büttner (1993) cita la localidad de Chuquiraloma, 

parte de la comunidad de Macac, con 270 habitantes, todos indígenas y cuya lengua 

dominante es el quichua, (d) Toacazo; 

 

(2) cantón Pujilí [parte central de la provincia, al oeste de la ciudad de Latacunga], 

en las parroquias siguientes: (a) Pujilí [en la comunidad de Cuturiví Chico, los 500 

indígenas usan tanto el quichua como el castellano. Lo mismo ocurre con los 900 

habitantes de la comunidad de Cachi Alto. En cambio, en la de Conchacapac, los 

250 habitantes, tanto mestizos como indígenas, son todos hablantes de castellano 

(Büttner 1993)], (b) Chugchilán [en San Miguel de Pilapuchín, los 500 habitantes 

son quichuahablantes. También en la comunidad de Moreta, el quichua es de uso 

mayoritario entre los 8.000 habitantes (Büttner 1993)], (c) Guangaje [el quichua es 

la lengua mayormente empleada en las tres comunidades encuestadas por Büttner 

(1993): Yahuartoa (250 habs.), Ugshaloma (1.450 habs.) y Sunirumi (45 habs.)], 

(ch) Insiliví, (d) Pilaló, (e) Zumbahua [mencionado solamente en Büttner (1993)] 

para la comunidad de El Ponce, cuyos 1.225 habitantes son en mayoría hablantes de 

quichua;  

 

(3) cantón Salcedo [ángulo sudeste de la provincia, al sur y sudeste de Latacunga], 

en las parroquias siguientes: (a) Salcedo, (b) Cusubamba [los 160 indígenas de la 

comunidad de Compañía Chica emplean tanto el quichua como el castellano 

(Büttner 1993)], (ch) Mulalillo [los 400 indígenas que moran en la comunidad de 

San Diego emplean tanto el quichua como el castellano (Büttner 1993)]; 

 

(4) cantón Saquisilí [centro de la provincia, al noroeste de Latacunga], en las 

parroquias siguientes: (a) Saquisilí, (b) Canchagua [Büttner (1993) menciona la 

comunidad de Yana Urco Grande, con 2.860 indígenas, mayormente quichua-

hablantes], (c) Chantilín, (ch) Cochapamba [según Büttner (1993), en la comunidad 

de Llamahuasi viven unos 1.500 indígenas, en su mayoría quichua-hablantes;  

 

! Prov. Tungurahua: se considera que los hablantes del quichua pertenecen a tres 

grupos étnicos diferentes, que viven en tres zonas diferentes: (a) cantón Pelileo, en 

16 comunidades de la zona de Salasaca (a unos 15 kms. al sudeste de la ciudad de 

Ambato, rumbo a Baños), con más de 12.000 quichua-hablantes para 1973, de los 

cuales el 60% se consideraba bilingüe; (b) cantón de Ambato, parroquias de Juan 

Benigno Vela y Pilahuín, zona de Chibuleo (al sudoeste de la ciudad de Ambato), 

con unos 12.000 quichuahablantes para 1973, de los cuales el 40% se consideraba 

bilingüe; (c) zonas al norte y oeste de la ciudad de Ambato, así como las laderas 

septentrionales del Chimborazo, al oeste y sudoeste de esta ciudad, con 30.000 

quichuahablantes, llamados Platillos por Stark, de los cuales el 50% se considera 

bilingüe (Masaquiza 1995; Stark 1985). Zamosc (1995) da una lista de parroquias 

rurales de la zona clasificadas como "mayormente" y "netamente" indígenas. 

Büttner (1993) estima el porcentaje de quichuahablantes de la provincia en un 

76.6%, de los cuales el 11.8% serían monolingües en esta lengua: 

 

(1) cantón Ambato [oeste de la provincia], en las parroquias siguientes: (a) 

Atahualpa, (b) Augusto N. Martínez, llamado también Mundugleo (c) Constantino 

Fernández, (ch) Juan Benigno Vela, (d) Pasa, (e) Picaigua, (f) Pilahuín, (g) 

 

Quisapincha [Según Büttner (1993), incluye a los 318 habitantes de la comunidad 

de Illahua, entre los cuales la lengua de mayor uso es el quichua. En cambio, los 

450 indígenas que habitan en la comunidad de Putugleo son mayormente hablantes 

de castellano], (h) San Fernando, (i) Santa Rosa [el estudio de Büttner alcanzó a la 

comunidad de Apatug 4 Esquinas, en la cual registró unas mil quinientas personas, 

divididas en dos sectores: los del páramo son bilingües quichua-castellano, los 

demás son hispano-hablantes];  
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(2) cantón Patate, parroquia de Sucre [centro de la provincia, al este de la ciudad de 

Ambato]; 

 

(3) cantón Pelileo [centro de la provincia, al sudeste de la ciudad de Ambato], en las 

parroquias siguientes: (a) Chiquicha, (b) El Rosario, (c) Salasaca [Büttner (1993) 

encuestó en dos comunidades: Llecacama, con 200 salasaca hablantes de quichua, 

así como Cochapamba con 350 indígenas salasaca hablantes de quichua]; 

 

(4) cantón Píllaro [norte de la provincia, al nordeste de la ciudad de Ambato], en las 

parroquias de (a) San José Poaló, (b) San Andrés [Büttner (1993) cita la comunidad 

de Guapante Grande con 587 familias indígenas hablantes de castellano]; 

 

! Prov. Chimborazo: (a) al norte de Guano (cantón del mismo nombre, a 12 km al 

norte de la ciudad de Riobamba), el quichua es muy similar al hablado en la 

provincia Tungurahua. Desde Guano hasta Tixan (cantón Alausí, parroquia Tixan, a 

unos 20 km al norte de la localidad de Alausí), hay una mezcla de dialectos, con los 

ancianos hablando el de tipo II (o A), afín al de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha, 

mientras los jóvenes mezclan elementos del quichua III (o B), que oyen los 

programas radiales de Riobamba y Colta (Stark 1985). Zamosc (1995) da una lista 

de parroquias rurales de la zona clasificadas como "mayormente" y "netamente" 

indígenas. Büttner (1993) estima el porcentaje de quichuahablantes de la provincia 

en un 91.9%, de los cuales el 38.6% son monolingües en esta lengua: 

 

(1) cantón Ríobamba, en las parroquias siguientes: (a) Cacha, (b) Calpi, (c) Cubijes, 

(ch) Flores, (d) Licán, (e) Licto, (f) Pungala, (g) Punín, (h) Quiniag, (i) San Juan; 

 

(2) cantón Alausí, en las parroquias siguientes: (a) Alausí, (b) Achupallas, (c) 

Guasuntos, (ch) Pumallacta, (d) Sevilla, (e) Tixan; 

 

(3) cantón Colta, en las parroquias siguientes: (a) Cajabamba, (b) Columbe, (c) Juan 

de Velasco, (ch) Santiago de Quito; 

 

(4) cantón de Chambo, en la parroquia del mismo nombre; 

 

(5) cantón de Chunchi, en las parroquias de (a) Chunchi y (b) Gonzol; 

 

(6) cantón de Guamote, en las parroquias de (a) Guamote y (b) Cebadas;  

 

! Prov. Bolívar, cantón de Guaranda [parte norte de la provincia]: al norte de 

Guaranda, el quichua es muy similar al Platillos (prov. Tungurahua) y hay un 

porcentaje bastante fuerte de monolingüismo quichua. Se habla este tipo de 

quichua en las parroquias de (a) Guanujo, a unos km al norte de Guaranda, (b) 

Salinas, al norte de Guanujo y al este del Chimborazo, y (c) Simiátug, al norte de 

Salinas y noroeste del Chimborazo. Al sur de la ciudad de Guaranda, en la parroquia 

San Simón, se habla otro tipo de quichua, similar al hablado en el noroeste de la 

prov. de Chimborazo, zona de la cual son originarios. En esta última parroquia, los 

niños son monolingües en español (Stark 1985). Zamosc (1995) da una lista de 

parroquias rurales del cantón Guaranda clasificadas como "mayormente" y 

"netamente" indígenas:  

 

(1) parroquia Guaranda, (2) parroquia Guanujo [algunos kilómetros al norte de la 

ciudad de Guaranda], (3) parroquia Julio Moreno [algunos kilómetros al sur de la 

ciudad de Guaranda], (4) parroquia San Simón [a unos 12 kms. al sur de Guaranda], 

para la cual Büttner (1993) menciona las comunidades de Gradas Grande [4.000 

indígenas que emplean mayormente el quichua] y Cashisagua [300 indígenas, que 

hablan mayormente el quichua], (5) parroquia Simiátug [ángulo nordeste de la 

provincia y del cantón]. Büttner (1993) menciona las comunidades de Pímbalo [448 

indígenas que emplean tanto el quichua como el castellano] y Chiquisungo [en el 

límite con la prov. de Tungurahua. Los 120 indígenas que viven allí hablan 

quichua], (5) parroquia Veintimilla [mencionada solamente por Büttner (1993) que 
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encuestó en las localidades de El Castillo (200 indígenas, que hablan mayormente 

castellano y Quesares, con 500 indígenas hablantes de quichua], (6) parroquia de 

Salinas [mencionada solamente por Büttner (1993) que encuestó en la localidad de 

Yura Usha, con 160 indígenas que emplean mayormente el castellano]; 

 

NOMBRE(S): 

Quichua ecuatoriano A 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

quichua 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Prov. de Pichincha: 20.000 hablantes para 1973, con un 10% de monolingües (Stark 1985); 25.000 -

30.000 hablantes para 1987 (Ethnologue 1988) 

Prov. de Cotopaxi: 100.000 hablantes para 1973 (con un 65% de monolingües, Stark 1985) 

Prov. de Tungurahua: 54.000 hablantes para 1973 (con un 50% de monolingües, Stark 1985); 7.000 

- 10.000 hablantes para 1977 (Ethnologue 1992); 

Prov. de Bolívar: 30.000 hablantes (50% de monolingües) para 1973. Parroquias de Guanujo, 

Salinas, San Simón y Simiatug (Stark 1985). 

Prov. de Chimborazo: 200.000 hablantes para 1973, incluyendo a los hablantes de la variedad 

quichua III (Stark 1985); 

 

 

 

 

 

La zona en que hoy se habla esta variedad del quichua corresponde a grandes rasgos a los 

asentamientos antiguos de los panzaleo (llamados también quito), cuya lengua, desconocida, fue la primera en 

extinguirse en la sierra ante el avance del quichua (Murra 1946). Los panzaleo vivían dentro de un triángulo 

formado por los pueblos de Machachi, Alausí y Aloag. Los yumbos eran un grupo panzaleo establecido en la 

vertiente occidental de los Andes, en la misma zona que los actuales cayapa (familia lingüística barbacoa), pero 

eran diferentes de éstos. El gentilicio yumbos se empleó para cualquier etnia de las tierras bajas de ambas vertientes 

de los Andes. 
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QUICHUA ECUATORIANO SUR   (ECUADOR III) 
 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ecuador: ! Prov. Chimborazo: al sur de Tixan, cantón Alausí (extremo sur de la provincia), el 

quichua  es muy similar al hablado en la provincia de Cañar, aunque desde un 

punto de vista étnico, los indígenas muestran muchas diferencias (v. bajo quichua 

ecuatoriano central más arriba); 

 

! Prov. Cañar [Para esta provincia Büttner (1993) estima en un 73.5% los hablantes 

nativos del quichua, de los cuales el 4.1% son monolingües]: (1) cantón de Cañar 

[parte norte de la provincia], en comunidades de altura [entre 3.200 y 3.600 msnm] 

como La Capilla, Quilloac, Juncal Sigsihuaico, Quinoa Pata, La Tranco, Ducur y 

otras (Howard-Malverde 1981), (2) cantón Azogues [parte sur de la provincia]: 

Pindilig etc.; 

 

! Prov. Azuay: sólo el 50% de los 80.000 indígenas que vivían en la provincia en 

1973 eran quichuahablantes, con una mitad de monolingües. Para esta provincia 

Büttner (1993) estima en un 43% los hablantes nativos del quichua, de los cuales el 

0.4% son monolingües. La mayor concentración se da en las zonas de Tarqui, al sur 

de la ciudad de Cuenca, Sigsig, al sudeste de Cuenca, Shiña y Nabón, esta dos 

últimas en el cantón Nabón, en el sudeste de la provincia, proximas a las fronteras 

entre las provincias de Azuay, Morona Santiago y Zamora-Chinchipe (Stark 1985); 

 

! Prov. Loja: los hablantes de quichua, unos 30.000 para 1973 (con 75% bilingües 

y 25% monolingües, principalmente mujeres ancianas. Para esta provincia Büttner 

(1993) estima en un 26.1 los hablantes nativos del quichua, de los cuales el 0.4% 

son monolingües). Los hablantes de quichua se encuentran mayormente en las 

parroquias de Saraguro (extremo norte de la provincia, en las siguientes 

comunidades: (1) zona de Tenta: (a) Yubirpamba, (b) San Vicente, (c) Gañil, 

Chacaputu, (ch) Mater, (d) Sauce, (e) Resbalo, (f) Jaratentate, (g) Tenta, (h) Cañi 

Capac, (i) Llavicocha, (j) Quebrada Honda; (2) zona de Saraguro: (a) Lincho-

Totoras, (b) Lagunas, (c) Gunudel-Gulacpampa, (ch) Ñamarin, (d) Tuncarta, (e) 

Tambo Pamba, (f) Oña Capac, (g) Gurudel, (h) Cañaro, (i) San Isidro, (j) Gera, (k) 

Tucalata-Berbenas, (l) Puente Chico, (ll) Quisquinchir, (m) Yucucapac, (n) Matara; 

(3) zona de San Lucas: (a) Pueblo Viejo, (b) Pichic, (c) Cañi, (ch) Moras Pamba, (d) 

Acacana, (e) Abonillo, (f) Linderos, (g) Ciudadela, (h) Tutun-Bucashi, (i) 

Puruzhuma, (j) Rambrán, (k) Langa, (l) Censo, (ll) Tabla Rumi, (m) Río de la 

Merced, (n) Bella Vista, (ñ) Vino Yacu Grande, (o) Vino Yacu Chico, (p) Pan de 

Azúcar, (q) Lancapa, (r) Durazno (Sarango 1995);  

 

! Prov. Zamora-Chinchipe (saraguro): (1) zona de Yacuambi [colonizada por los 

saraguro desde principios de este siglo, en territorio shuar (grupo lingüístico 

jívaro)]: (a) El Carmelo, (b) Sayupamba, (c) Santa Rosa, (ch) La Esperanza, (d) 

Ortega Alto, (e) Ortega Bajo, (f) Huanduc, (g) Pakintza, (h) Guaviduca, (i) Palmo 

Loma, (j) Barbascar, (k) Namakuntza, (l) Cambana, (ll) San Pedro, (m) El Salado, 

(n) Chapintza, (ñ) Piuntza, (o) Poma Rosa, (p) La Paz; (2) zona de Mayaicu: (a) 

C.I.S.A.M., (b) Pachicutza Alto, (c) Pachicutza Alto S.F.; (3) zona de Yanzatza: (a) 

San Vicente, (b) El Padmi; (4) zona de El Pangui: San Roque; (5) zona de Zamora: 

(a) Sakantza, (b) Jamboa Bajo (Sarango 1995); 

 

NOMBRE(S): 

Quechua ecuatoriano B 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Quichua 
 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 



Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 

QUECHUA 

 

69 

Prov. Chimborazo: 200.000 hablantes para 1973, de los cuales el 70% es monolingüe, aunque esta 

cifra incluye a hablantes del quichua II (Stark 1985); 

Prov. de Cañar: 40.000 hablantes como mínimo para 1981; 100.000 hablantes para 1991 

(Ethnologue 1992); 70.000 para 1973, de los cuales el 60% es monolingüe (Stark 

1985); 

Prov. de Azuay: 40.000 hablantes de un grupo étnico de 80.000 personas para 1973 (con un 50% 

 de monolingües, Stark 1985) 

Prov. de Loja: 10.000 - 25.000 hablantes para 1976 (Ethnologue 1988); 30.000 hablantes (con un 

25% de monolingües, Stark 1985). Para los saraguro de las provincias de Loja y 

Zamora-Chinchipe, Sarango (1995) da una cifra de 60.000 personas, mientras 

Belote & Belote (1997a y 1999a) hablan de unos 22.000 saraguro. 

 

 

 

 

 

La provincia de Chimborazo es la que tiene el más alto porcentaje de población indígena en la Sierra 

ecuatoriana. El quichua es muy usual, incluso entre hablantes mestizos en medio rural. 

 

En la provincia de Azuay, el número de hablantes de quichua es muy bajo. Una generación atrás 

existían todavía pueblos de habla quichua pura. Los niños tienen solamente conocimiento pasivo del quichua, 

inclusive en pueblos tradicionalmente considerados como indígenas (Córdova 1987). 

 

En las provincias de Chimborazo y Bolívar, se habló, antes del quichua, el puruhá que se extinguió 

a finales del siglo XVII. Se supone que esta lengua estuvo emparentada con el cañari, hablado más al sur, pero es 

mera suposición (Murra 1946). 

 

En cuanto al cañari, sus asentamientos más meridionales podrían haber sido en la provincia de Loja 

(río Jubones, a la altura de la ciudad de Machala). En otras partes de dicha provincia, se habló el palta y el 

malacato, aparentemente pertenecientes a la familia lingüística jívaro, pero se supone que eran recién venidos a la 

zona, la mayor parte de la onomástica siendo de origen pre-palta. La zona de Saraguro fue uno de los centros más 

importantes de la etnia palta. Hacia el sur, el territorio palta llegaba hasta la zona de Jaén, según Murra (1946), pero 

Cavaillet (1985) lo hace llegar tan sólo hasta la actual frontera con el Perú, algo al norte de la localidad de Ayabaca. 

Hacia el norte, el territorio palta terminaba algo al sur de la ciudad de Zamora (a la altura de la ciudad costeña de 

Túmbez, Perú) y en la zona de Saraguro. Los malacatos eran asentados en la parte sudeste del territorio, entre 

Valladolid, al sur, y Loja, al norte. Los cañari se extendían desde el nudo del Azuay, al norte, hasta los valles de 

Jubones y del Cuyes, al sur. Hacia el oeste, llegaban hasta la cuenca de Alausí, y al este hasta el valle del Upano.  
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QUICHUA ECUATORIANO UNIFICADO 

 

Pertenece al QIIB. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ecuador: todas las zonas quechuahablantes de la sierra. 

 

 

NOMBRE(S): 

Quichua (unificado) 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Quichua 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

No hay hablantes "nativos" de esta variedad en proceso de estandardización. 

 

 

 

 

El quichua unificado nació de un deseo de crear una lengua estándar que pueda usarse en la 

educación y en los medios de comunicación nacionales. 
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QUECHUA SUREÑO UNIFICADO 

 

Pertenece al QIIC. 

 

 

Las grandes diferencias entre las variedades del quechua en el Perú impiden la formación de un 

quechua unificado que sirva para todas las zonas quechuahablantes del país. En cambio, parece haber unanimidad 

en cuanto a la posibilidad de unificar el quechua sureño hablado en los departamentos peruanos de Ayacucho, 

Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno. No sería difícil incluir en este quechua unificado al de la vecina república de 

Bolivia y el hablado en el extremo noroeste de Argentina (provincias de Jujuy y Salta).  

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: zonas quechua de las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Arequipa, Cuzco y 

Puno. 

 

Bolivia: podría también facilmente servir para el quechua en Bolivia. 

 

NOMBRE(S): 

quechua, qhešwa 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Qhišwa 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

No hay hablantes "nativos" de esta variedad, en proceso de estandardización. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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AYACUCHANO 

 

Pertenece al QIIC. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: (1) todo el depto. de Huancavelica (salvo el ángulo suroeste de la prov. de Castrovirreyna, 

limítrofe con el depto. de Ica), cuya frontera occidental coincide con la frontera 

entre los dialectos quechua I y II; 

 

(2) depto. de Ayacucho, zona serrana (excluye tradicionalmente a la parte oriental 

de la provincia de Huanta y el nordeste de la de La Mar, zona fronteriza con los 

departamentos de Junín y Cuzco, donde se habla asháninka, del tronco arawak).  

Esta parte oriental del departamento, cuya frontera sigue el río Apurímac, es 

también zona de colonización andina; 

 

(3) depto. Apurímac, mitad occidental, al oeste de las quebradas de Chalhuanca, 

Pachachaca y Cotaruse, afluentes sureños del Apurímac, que entre la ciudad de 

Abancay y Chalhuanca, siguen el camino Abancay-Puquio-Nasca; 

 

NOMBRE(S): 

quechua de Ayacucho 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

qechwa 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

1.000.000 de hablantes para 1976 (Ethnologue 1996). El censo de 1993 arrojó las cifras siguientes  

para el total de la población por departamentos: (1) Ayacucho: 487.017 habs. [para el año 1972, el 

89.78% de los ayacuchanos era hablante de quechua], (2) Huancavelica: 383.053 habs. [para 1972, 

el 86.62% de los habitantes de la provincia eran hablantes de quechua], (3) Apurímac: 374.708 

[para 1972, el 91.42% de los habitantes de la provincia era hablante de quechua]. El número de 

hablantes del quechua puede solamente ser conjeturado, pero la cifra de un millón como mínimo 

para 1993 podría ser mantenida. 

 

 

 

 

La transición entre las variedades del quechua ayacuchano y del quechua cusqueño no son 

abruptas. Así, por ejemplo, Chirinos (1998: 457) considera que en las provincias de Abancay, Aymaraes y 

Antabamba, se habla un quechua mixto entre estas dos variedades, hecho también señalado por Mannheim (1991: 

15). 
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CUZQUEÑO-BOLIVIANO 

 

Pertenece al QIIC. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: (1) depto. Apurímac, mitad occidental, al este de las quebradas de Chalhuanca, Pachachaca y 

Cotaruse, que siguen la frontera con la variedad ayacuchana. La mitad de los 

hablantes (unos 185.000 de un total de 374.708 según el censo de 1993) habla esta 

variedad de quechua, la otra mitad hablando la variedad ayacuchana. Para 1972, el 

91.4% de los habitantes del departamento hablaban una variedad de quechua; 

 

(2) depto. de Cusco, zona interandina y ceja de selva, hasta el río Yavero y los 

límites con el departamento Madre de Dios; la provincia de La Convención es zona 

de colonización andina, pero los asentamientos machiguenga del Urubamba 

(arawak preandino) se han mantenido. En varios lugares se da bilingüismo 

quechua-machiguenga. Ethnologue (1992) dice que habría 1.500.000 hablantes del 

quechua cuzqueño, pero debe incluir a migrantes de esta variedad en todo el 

territorio peruano, ya que según el censo de 1993, el número total de habitantes para 

el departamento de Cuzco era 1.016.954. Para 1972, el 81.92% de los habitantes del 

departamento hablaba quechua;  

 

(3) depto. de Arequipa, zonas serranas de las provincias de Condesuyos, Cailloma 

(limítrofe con los departamentos de Cusco y Puno), Castilla (centro norte del 

departamento) y La Unión (limítrofe con los departamentos de Cusco y Apurímac). 

Según el censo de 1972, el 22.65% de los habitantes del departamento hablaba 

quechua; 

 

(4) depto. Moquegua, parte serrana norte, norte de la prov. Sánchez Cerro; 

 

(5) depto. de Puno, provincias de Carabaya, Lampa y Melgar; oeste de la prov. de 

Sandía y ciudad de Puno (trilingüe quechua-aymara-castellano). En dicha 

provincia, se habla quechua al noroeste de una línea partiendo de la ciudad de Puno 

y dirigiéndose hacia Taraco, Cuyocuyo y sandía, hasta alcanzar los ríos Inambari y 

Huari Huari. Se habla quechua también en la orilla nordeste del Titicaca. En 

cambio, las zonas de Huancané, Inchupalla, Cojata, hasta la frontera boliviana, es de 

lengua aymara, la frontera entre las dos lenguas estando situada entre Taraco y 

Huancané. Hacia el norte, la frontera quechua desaparece hacia el norte de los ríos 

Inambari y Huari Huari. Según el censo de 1972, el 50.08% de los habitantes del 

departamento hablaba quechua. Por su parte, el censo de 1981 arrojó las siguientes 

cifras para el departamento de Puno en conjunto: hablantes de quechua: 50.38%; 

hablantes de aymara: 39.24%; monolingües en castellano: 9.62%; hablantes de 

otras lenguas indígenas: 0.73%. Cuando se toma en cuenta la distribución de la 

población en zonas urbanas y rurales, la cifras respectivas son de 55.26% y 48.04% 

para el quechua, de 23.47% y 46.80% para el aymara. En cuanto al castellano, 

como era de esperar, se habla más en contexto urbano (20.18%) que en zonas 

rurales (4.57%); 

 

(6) depto. Madre de Dios: en toda la zona lindante con el departamento de Cusco, 

así como en otros lugares (zona de Puerto Maldonado etc), el quechua es hablado 

por colonos andinos, con excepción de la variedad santarrosina del quichua del 

Napo, desplazada durante la época del caucho (v. Napo/Tigre/Pastaza);  

  

Bolivia:  Para todo el país, las cifras citadas han sido extraídas de Albó (1995) y corresponden al 

censo de 1992. Entre corchetes van los porcentajes de hablantes de las lenguas 

mencionadas: 

, 

! depto. de La Paz, con un total de 147.337 hablantes de quechua mayores de 6 

años para 1992: (a) prov. Franz Tamayo, con el mayor número de hablantes de 

quechua boliviano norteño (quechua de Apolo), 12.217 mayores de 6 años según 

el census de 1992 [94% quechua; 4% aymara; 4% bilingües quechua y aymara; 
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33% no sabe castellano], (b) prov. Iturralde, con 781 hablantes de quechua [cantón 

de San José de Chupiamonas, vecino con la prov. Franz Tamayo; corresponde al 

límite septentrional de la expansión quechua, siguiendo el curso del río Tuichi. En 

la parte meridional de la provincia, según los lugares, el quechua sigue hablado por 

los habitantes en una proporción que varía entre el 10% y el 40%. Más al norte, se 

habla takana y/o castellano], (c) prov. Muñecas, en su parte situada al norte del río 

Copani, con 7.102 hablantes de quechua. Los tres cantones en los que el quechua 

es mayoritario son Luk'isani (91% de quechuahablantes), Awkapata (con el 88% de 

quechuahablantes) y Pusillani (con el 76% de quichuahablantes). [El desglose para 

la provincia en conjunto es como sigue: 75% quechua; 57% bilingües quechua y 

aymara; 55% no sabe castellano], (ch) prov. Bautista Saavedra, con 7.254 

hablantes de quechua mayores de 6 años. Se trata de la zona de Charazani (v. 

también la entrada callawaya en el cuerpo del diccionario), y abarca los cantones de 

Charazani, Amarete, Carijana, Curva, Chullina y Chajaya [89% quechua; 27% 

bilingües quechua y aymara; 53% no sabe castellano. Generalmente, en esta 

provincia, en las comunidades de mayor altura se habla más el aymara], (d) prov. 

Larecaja, en la que se entremezcla el quechua (10.989 hablantes), el aymara 

(33.008 hablantes) y el castellano [60% quechua; 4% bilingües quechua y 

aymara; 7% no sabe castellano. Tradicionalmente, el norte de la provincia, 

vinculado con la zona de Apolo en la prov. Franz Tamayo, era de habla quechua. 

Hoy, el contingente más fuerte de hablantes del quechua se encuentra en el cantón 

Mapiri. Albó (op. cit.) menciona en particular las comunidades siguientes: Achikiri, 

Michiplaya, Charopampa, Yuyu, Munaypata, Chilisa, Yaykura, Santiago Pata y 

Campamento 1 de enero]; (e) prov. Murillo, en zonas urbanas en medio de aymara 

y castellanohablantes, con un total de 84.824 hablantes de quechua frente a 

473.647 aymarahablantes: El Alto, con 25.027 quechuahablantes [el 7.5% habla 

quechua, 60,2% aymara], La Paz, con 59.120 quechuahablantes [9.6% de la 

población total de la ciudad], (f) prov. Ingavi, con 827 quechuahablantes en la 

ciudad de Viacha [5.2% quechua frente a 60.4% aymara], (g) prov. Inquisivi: 

ciudad de Colquiri, con 1.118 quechuahablantes [el 24.5% de la población total, 

mayormente de habla aymara]; 

 

! depto. de Oruro, con un total de 127.714 quechuahablantes mayores de 6 años 

para 1992. El quechua se habla en zonas rurales del corredor de la parte oriental de 

la provincia, que sigue la línea férrera norte-sur que une la ciudad de Oruro al 

Distrito Minero, zona originalmente aymara: (a) prov. Dalence, con 14.313 

hablantes de quechua; en la ciudad de Huanuni vive un total de 7.444 

quechuahablantes [el 63.7% de los habitantes], (b) prov. Poopó, con 10.945 

hablantes de quechua (c) prov. Avaroa, con 14.274 hablantes de quechua (ch) 

prov. Pagador, con 3.334 hablantes de quechua (d) prov. Cercado: ciudad de Oruro, 

con 62.154 hablantes de quechua para dicha ciudad [40% quechua, 22% aymara; 

98.7% sabe castellano]; 

 

! depto. de Cochabamba, con un total de 671.331 hablantes de quechua mayores de 

6 años para 1992: (a) prov. Ayopaya, con 42.392 quechuahablantes [97% quechua; 

13% quechua y aymara; 54% no sabe castellano], (b) prov. Tapacarí, con 12.288 

quechuahablantes [99% quechua; 68% no sabe castellano], (c) prov. Arque, con 

14.568 quechuahablantes [99% quechua; 75% no sabe castellano], (ch) prov. 

Bolívar, con 5.611 quechuahablantes [97% quechua; 63% no sabe castellano], (d) 

prov. Mizque, con 21.302 quechuahablantes [95% quechua; 61% no sabe 

castellano], (e) prov. Tiraque, con 23.749 quechuahablantes. Para la parte 

tradicional de habla quechua: 99% quechua; 53% no sabe castellano. Para la parte 

tropical de la provincia, zona de colonización, el grado de conocimiento del 

quechua llega al 92%, (f) prov. Carrasco, con un total de 53.625 quechuahablantes. 

En la zona tradicional de asentamientos quechua, esta lengua es hablada por el 98% 

de la población; 49% no sabe castellano. Para la parte tropical de la provincia, zona 

de colonización el 80% habla quechua, (g) prov. Campero, con 20.108 hablantes de 

quechua [93% quechua; 44% no sabe castellano], (h) prov. Capinota, con 19.110 

hablantes de quechua [96% quechua; 38% no sabe castellano], (i) prov. Chapare, 

con un total de 85.844 quechuahablantes. En la parte quechua tradicional, zona 

rural: 97% quechua. En la ciudad de Sacaba: el 74.5% de la población es 
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quechuahablante [22.655 personas], 4.9% aymara; 93.9 sabe castellano. En la 

parte tropical de la provincia, zona de colonización [91% quechua], (j) prov. 

Esteban Arze, con 23.795 quechuahablantes [97% quechua; 50% no sabe 

castellano], (k) prov. Arani, con un total de 18.350 quechuahablantes [97% 

quechua; 47% no sabe castellano], (l) prov. Cercado, con un total de 184.882 

quechuahablantes [zonas rurales: 83% quechua; 13% no sabe castellano]; ciudad 

de Cochabamba, con 173.330 quechuahablantes [50.2% quechua, 8.6% aymara; 

98.3% sabe castellano], (m) prov. Quillacollo, con un total de 86.560 

quechuahablantes [zonas rurales: 87% quechua; 19% no sabe castellano]; ciudad 

de Quillacollo, con 35.265 quechuahablantes [el 59.4% de la población total; 

además, el 6.9 es de habla aymara; 97.6% sabe castellano], (n) prov. Jordán, con 

21.830 quechuahablantes [95% quechua; 19% no sabe castellano], (ñ) prov. 

Punata, con 37.317 quechuahablantes [zonas rurales: 94% quechua; 23% no sabe 

castellano]; ciudad de Punata, con 9.468 quechuahablantes [87.4% quechua, 2% 

aymara; 91.2% sabe castellano]; 

 

! depto. de Potosí, con un total de 435.580 quechuahablantes mayores de 6 años 

para 1992: (a) prov. Bilbao, con 8.042 quechuahablantes [99% quechua; 60% no 

sabe castellano], (b) prov. Ibáñez, con 16.887 quechuahablantes [98% quechua; 

3% bilingüe quechua-aymara; 81% no sabe castellano], (c) prov. Charcas, con 

25.126 quechuahablantes [99% quechua; 6% bilingües quechua-aymara; 65% no 

sabe castellano], (ch) prov. Chayanta, con 57.820 quechuahablantes [99% 

quechua; 2% bilingües quechua-aymara; 69% no sabe castellano], (d) prov. Frías, 

con un total de 91.664 quechuahablantes [zonas rurales: 98% quechua; 54% no 

sabe castellano; ciudad de Potosí: 63.729 quechuahablantes de un total de 92.745 

habitantes [68.7% quechua; 96.1% habla castellano]], (e) prov. C. Saavedra, con 

41.138 quechuahablantes [98% quechua; 53% no sabe castellano]; (f) prov. 

Linares, con 42.010 quechuahablantes [98% quechua; 45% no sabe castellano], 

(g) prov. Nor Chichas, con 31.623 quechuahablantes [96% quechua; 31% no sabe 

castellano], (h) prov. Quijarro, con 22.734 quechuahablantes [90% quechua; 19% 

no sabe castellano], (i) prov. Sud Chichas, con 23.461 quechuahablantes [zonas 

rurales: 67% quechua; 5% no sabe castellano]; ciudad de Tupiza, con 7.471 

quechuahablantes [44.4% quechua, 2.5% aymara; 98.7% sabe castellano], (j) 

prov. Omiste, con 11.286 quechuahablantes [34% quechua; 1% no sabe 

castellano]; para la ciudad de Villazón, frente a La Quiaca en la frontera argentina, 

el censo de 1992 da las cifras siguientes: 8.347 quechuahablantes [el 44% de la 

población total de la ciudad], (k) prov. Bustillo, con 53.568 quechuahablantes 

[85.7% quechua]; para la ciudad de Llallagua, el censo de 1992 registra 15.013 

quechuahablantes, cifra que corresponde al 79.3% de la población total de la 

ciudad, (l) prov. Nor Lipez, con 5.977 quechuahablantes [88.7% quechua], (ll) 

prov. Sur Lipes, con 2.875 quechuahablantes [87.7% quechua], (m) prov. 

Baldivieso, con 6.995 quechuahablantes [95.6% quechua], (n) prov. Daniel 

Campos, con un total de 351 quechuahablantes y 2.719 aymarahablantes; 24.6% 

habla sólo castellano; 

 

! depto. de Chuquisaca, con 233.183 quechuahablantes mayores de 6 años para 

1992: (a) prov. Oropeza, con 101.377 hablantes de quechua [zonas rurales: 98% 

quechua, 59% no sabe castellano]; ciudad de Sucre [59.9% sabe quechua; 95.4 % 

sabe castellano], (b) prov. Yamparáez, con 24.770 hablantes de quechua [99% 

quechua; 65% no sabe castellano], (c) prov. Zudáñez, con 23.958 hablantes de 

quechua [97% quechua; 66% no sabe castellano], (ch) prov. Tomina, con 15.096 

hablantes de quechua [en la zona propiamente quechua: 94% quechua; 52% no 

sabe castellano. En la zona rural de transición del quechua al castellano, en los 

cantones de Villa Alcalá, El Villar, Padilla y Segura], (d) prov. Azurduy, con 

14.248 hablantes de quechua [en la zona propiamente quechua: 98% quechua; 

71% no sabe castellano. En la zona de transición entre las dos lenguas, en los 

cantones de Las Casas y Villa Azurduy: 20% quechua; 5% no sabe castellano], (e) 

prov. Belisario Boeto, con 3.072 hablantes de quechua, cantón Mendoza [zona de 

transición quechua/castellano: 56% quechua, 24% no sabe castellano], (f) prov. 

Sur Cinti, con 4.383 hablantes de quechua en los cantones Pucapampa, San 

Francisco, Jailia y Tarcana [zona de transición quechua/castellano: 58% quechua; 
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11% no sabe castellano] (g) prov. Nor Cinti, con 41.874 hablantes de quechua en 

los cantones Incahuasi, Pucara de Yatina, Lintaca, Tacaquira, La Torre, Camargo y 

Palca Grande [zona de transición quechua/castellano]; 

 

! depto. de Santa Cruz, con un total de 223.641 quechuahablantes mayores de 6 

años para 1992: (a) prov. Caballero, con 5.664 quechuahablantes que viven en los 

cantones de San Mateo [con el 97% de quechuahablantes], Torrecillas [90% 

quechua], Manzanal [90% quechua], Capillas [79% quechua], San Juan del 

Potrero [con sólo un 4% de quechuahablantes], más otros seis cantones con un 22-

45% de hablantes de quechua. En todas las otras provincias cruceñas con hablantes 

de quechua, éstos han llegado en calidad de migrantes, y por consiguiente la lengua 

no tiene arraigo tradicional: (b) prov. Ichilo, con 15.776 quechuahablantes [sobre 

todo en parte del cantón Buena Vista], (c) prov. Sarah, con 2.595 quechuahablantes 

(10.9% quechua) [sobre todo en partes de los cantones Pereoto y Santa Rosa], (ch) 

prov. Obispo Santisteban, con 23.283 quechuahablantes [en mayoría en parte del 

cantón Gral. Saavedra y cantón Mineros], (d) prov. Ñuflo de Chávez, con 14.028 

hablantes de quechua [mayormente en parte del cantón Satur-nino Saucedo y San 

Julián], (e) prov. Guarayos, con 1.625 quechuahablantes [sobre todo en parte del 

cantón El Puente], (f) prov. Florida, (g) prov. Ibáñez, con 80.594 quechuahablantes 

[12.5% quechua], (h) prov. Warnes, con 4.424 quechuahablantes [14.7% 

quechua], (i) prov. Cordillera, con 4.304 quechuahablantes, sobre todo en la parte 

norte, (j) prov. Velasco, con 823 quechuahablantes (2.5% quechua), y (k) prov. 

Ibáñez, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con 68.613 hablantes de quechua (11.9% 

de la población total), 20.979 de aymara (3.7% de la población total), 4.069 "otros 

idiomas nativos" (0.7% de la población total) y 486.575 castellanohablantes;  

 

! depto. de Tarija, con un total de 21.511 quechuahablantes mayores de 6 años para 

1992: algunas áreas tienen asentamientos de migrantes recientes de lengua quechua 

y/o aymara. Albó (op. cit.) menciona en particular el cantón Arrozales de la 

provincia Arce (3.842 quechuahablantes o sea el 10.6% del total de habitantes) en 

el apéndice sur de la provincia, en el ángulo formado con la frontera argentina entre 

los ríos Bermejo y Grande de Tarija, zona en la cual un 36% de la población es 

quechuahablante, 1% aymara y 1% guaraní. En la ciudad de Tarija viven 10.239 

quechuahablantes (el 13.5% de la población total de la ciudad). Otros contingentes 

de hablantes de quechua viven diseminados por la prov. Gran Chaco, donde son 

6.978 personas (el 11.5% de la población total);  

 

! depto. del Beni, con un total de 7.389 quechuahablantes, que viven 

principalmente en partes de la prov. de Moxos pertenecientes al Parque Isiboro-

Sécure. Se trata de desprendimientos de la colonización del Chapare (depto. de 

Cochabamba). El censo de 1992 los cifra en 94 personas en la provincia Moxos; 

 

 

Argentina:  (1) Norte de la provincia de Jujuy: 50.000 hablantes para 1984; 5.000 hablantes para 

1990 (Ethnologue 1992). Se habla quechua al norte, este y nordeste de San 

Salvador de Jujuy, por lo menos en los siguientes departamentos (de norte a sur y de 

oeste a este; cifras de población tomadas de Paleari 1986 y correspondiendo al año 

1980): (a) Santa Catalina (con 2.877 habs.), (b) Yavi (12.570 habs.), (c) Rinconada 

(3.761 habs.), (ch) Cochinoca (7.402 habs.), (d) Humahuaca (16.691 habs.), (d) 

Susques (2.196 habs.), (e) Tumbaya (4.185 habs.), (f) Tilcara (7.104 habs.), (g) 

Valle Grande (1.680 habs.); esta población suma 58.466 individuos, pero no todos 

pueden ser hablantes de quechua; 
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(2) Provincia de Salta, departamento de Orán: parte situada entre la frontera con 

Bolivia, y San Ramón de la Nueva Orán, entre la serranía de Zenta y el alto río 

Bermejo, que sigue la frontera boliviana al noroeste de Orán; 

 

(3) quechua central boliviano (hablado por migrantes de este último país): 850.000 

hablantes (Ethnologue 1988);  

 

Chile: quizás se hable todavía en algunos lugares aislados de la prov. de Antofagasta, en el altiplano 

cercano a Bolivia, pero no existe ninguna confirmación actual al respecto. Hacia los 

años 20, Hanson (1926) afirma que Aiquina [en el río Salado, afluente del Loa, a 

unos 75 kms. al este de la ciudad de Calama] y Caspana [a 16 kms. al este de 

Ayquina, al pie del monte de Cablor, a unos 30 kms. en línea derecha al oeste del 

geyser de Tatío, en la frontera boliviana] eran bilingües quechua-español, mientras 

en el pueblo de Toconce [a unos 25 kms. al norte de Caspana y hacia el oeste del 

cerro Linzor], se hablaba aymara y español. De todas maneras, en esta zona, tanto 

el quechua como el aymara se hablaron sobre un substrato kunza. Lehnert (1981-

82, citado por Sánchez 1993-94) dice que algunos ancianos todavía hablan el 

quechua en Cupo y Turi [dos pueblitos  ], así como en Toconce y Estación San 

Pedro. Serían procedentes de Bolivia, como los quechuahablantes de las ciudades 

de Iquique y Arica. 

 

NOMBRE(S): 

quechua; colla (únicamente en Argentina, donde su empleo parece muy vago, refiriéndose a grupos 

de raigambre quechua y aymara, muchos de los cuales parecen haber perdido su lengua original en 

provecho del español);  

 

AUTODENOMINACIÓN: 

qheshwa, qheswa, runa simi; colla (en el noroeste argentino) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Total: unos 5.000.000 de hablantes. 

 

Perú: (1) Depto. de Arequipa, prov. Cailloma: 30.000 hablantes para 1972; 

(2) Depto. de Cuzco: 1.250.000 hablantes para 1976; 1.500.000 para 1989 

(Ethnologue 1992); (3) Depto. de Puno: 379.243 hablantes de quechua mayores de 

5 años para 1981, o sea el 50.38% de la población total del departamento (censo de 

1981); 

 

Bolivia: (1) quechua central: 2.782.000 hablantes para 1987 (el 37.1% de la población del país);  

(2) quechua del norte de La Paz (zona de Apolo): 116.483 hablantes para 1978 

(incluye a 18.452 monolingües, 65.649 bilingües español-quechua y 32.382 

trilingues quechua-aymara-español); 1.805.843 hablantes mayores de 6 años 

según el censo de 1992, por lo que hay un total de unos 2.500.000 hablantes de 

quechua en Bolivia, el 34.3% de la población del país (Albó 1995);  

 

Chile: 300 personas (AI L/1, 1990). La única fuente moderna basada en experiencia de campo 

(Lehnert 1981-82) no proporciona cifras de quechuahablantes en Chile;  

 

Argentina: al grupo étnico denominado colla en este país (provincias de Jujuy, Salta y Catamarca), 

Hernández (1987) adscribe 98.000 personas para 1987. Ethnologue (1996) dice 

tentativamente que podrían haber sido, para 1990, unos 5.000 en la prov. de Jujuy; 

 

 

 

En el Perú, la parte norte de las provincias de Paucartambo y Quispicanchis (depto. de Cusco, Perú) son 

zonas respectivamente wachipairi y amarakaeri (lengua aislada, v. bajo harakmbet) además de ser también zonas 

de colonización andina. 

 

La transición entre las variedades del quechua ayacuchano y del quechua cusqueño no son abruptas. Así, 

por ejemplo, Chirinos (1998: 457) considera que en las provincias de Abancay, Aymaraes y Antabamba, se habla un 

quechua mixto entre estas dos variedades, hecho también señalado por Mannheim (1991: 15). 
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Muchas zonas hoy quechuahablantes fueron otrora de lengua aymara, pukina, uru etc. Así, algunas 

áreas meridionales de los departamentos de Cuzco, Ayacucho, Apurímac, la zona norte y noroeste del lago Titicaca 

(depto. de Puno) en el Perú, y otras en territorio boliviano hasta Charcas y Cochabamba, fueron antes 

aymarahablantes. En la literatura, por lo menos las tribus siguientes hablaron aymara antes de adoptar el quechua: 

(1) Canchi: valle de Vilcabamba entre Combapata y Tinta (depto. de Cuzco), (2) Cana: entre Tinta y Ayaviri 

(departamentos de Cuzco y Puno), (3) Colla: altiplano de los ríos Pucara y Ramis hasta Puno, (4) Charca: al nordeste 

del lago Poopó hasta la zona de Sucre, donde existen hasta hoy enclaves de lengua aymara dentro de un territorio 

quechuahablante, (5) Quillaca: al sudeste del lago Poopó hacia Potosí, donde bolsones de lengua aymara todavía 

existen. El hoy extinto pukina se habló sobre todo en la zona del lago Titicaca, junto con el uru (familia lingüística 

uru-chipaya) antes de la llegada de los aymara a la zona.  

 

Para el quechua hablado en Bolivia, Albó (1995) distingue tres variedades: (1) el quechua de Apolo del 

norte del departamento de La Paz, bastante afín al quechua cusqueño, (2) el quechua de Chuquisaca y Potosí, 

variedad con más hablantes en el país, que presenta influencias notables del aymara y del castellano, y (3) el 

quechua de Cochabamba (o quechua qhochala), que irradia desde la ciudad de Cochabamba hasta zonas 

colonizadas por hablantes de esta variedad (áreas contiguas de la prov. de Santa Cruz, partes de la prov. de Oruro y 

distritos mineros del Norte de Potosí. Exhibe un fuerte influjo del español.  

 

Desde un punto de vista sociolingüístico, el mismo autor (op. cit.) presenta cinco situaciones para el 

quechua boliviano: (1) quechua rural tradicional andino, en que entran (a) el quechua de Apolo, (b) el de 

Chuquisaca y Potosí así como (c) el de Cochabamba; (2) quechua rural bilingüe, hablado en zonas donde el 

quechua se mantiene a pesar de la presencia generalizada de bilingües en castellano, que pueden superar el 80% de 

la población total: (a) franja quechua de Oruro, (b) quechua del sur de Potosí, con influencia argentina y chilena 

y (c) partes de los valles centrtales de Cochabamba; (3) quechua de las zonas de colonización, en dos áreas del 

Oriente boliviano: (a) Chapare-Chimoré con hablantes quechua oriundos en su mayoría de la provincia de 

Cochabamba y (b) Norte de Santa Cruz, donde predominan los quechuahablantes venidos desde Potosí; (4) 

quechua rural de transición al castellano, donde el quechua tiende a ceder ante el castellano. Existen tales zonas 

en los departamentos de (a) Santa Cruz (provincia Caballero, en el extremo occidental del depto., en la zona 

contigua con el depto. de Cochabamba) y Cochabamba (cantón Pasorapa en la prov. Campero, en el ángulo sudeste 

del depto.), (b) sudeste del depto. de Chuquisaca (provincias Boeto, Tomina y Azurduy), (c) sudoeste de Chuquisaca 

(provincias Nor Cinti y Sur Cinti), (d) sur de Potosí (prov. de Sud Chicha y Omiste, lindantes con la Argentina); (5) 

ciudades quechua: (a) ciudades mayores: Sucre, Cochabambay Potosí, (b) ciudades secundarias: Quillacollo, Vinto, 

Sacaba y Punata (todas en los valles centrales de Cochabamba), Uncía, Llallagua/Siglo XX/Catavi, Tupiza y 

Villazón (depto. de Potosí);    
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SANTIAGUEÑO 

 

Pertenece a la rama QIIC. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Argentina: ● Provincia de Santiago del Estero: sobre todo por las cuencas de los ríos Salado y 

Dulce. La población de habla  quichua se encuentra en los siguientes 

departamentos de la Provincia, citados de norte a sur y de este a oeste: 

 

(1) depto. Copo, en el extremo norte de la provincia, al este del río Salado en el 

límite con las provincias de Salta, en su ángulo noroeste, y  del Chaco, hacia el 

norte y este. La parte del departamento en la que viven hablantes del quichua se 

halla en la banda oriental del río Salado, que corresponde al límite oeste del 

departamento. Total de habitantes para el departamento (cifra del censo de 1991): 

19.268 personas; 

 

(2) depto. Pellegrini, en el extremo norte de la provincia, desde la banda occidental 

del río Salado hasta la frontera con las vecinas provincias de Salta, al norte y 

noroeste, y Tucumán, hacia el oeste. La zona de habla quichua está ubicada en la 

orilla occidental del río Salado, frente a los hablantes del depto. de Copo. Total de 

habitantes para el departamento (cifra del censo de 1991): 16.034 personas; 

 

(3) depto. Alberdi, al sur del depto. Copo, a lo largo de la banda oriental del río 

Salado. En dirección al sudeste, el territorio de habla quichua se ensancha 

tierradentro (en dirección al Chaco) hacia Tintina, quedando, según parece, al sur 

del Canal de la Patria. Total de habitantes para el departamento (cifra del censo de 

1991): 10.782 personas; 

 

(4) depto. Jiménez, en su parte oriental, a lo largo de la orilla occidental del Salado, 

frente a los hablantes quichua del depto. Alberdi. Total de habitantes para el 

departamento (cifra del censo de 1991): 12.703 personas; 

 

(5) depto. Moreno, que se extiende al sur del depto. Alberdi, entre el río Salado y la 

provincia del Chaco. Hay algunos hablantes de quichua en el ángulo sudoccidental 

de este departamento, al este de Santiago del Estero. Total de habitantes para el 

departamento (cifra del censo de 1991): 21.866 personas; 

 

(6) depto. Figueroa en su totalidad, exceptuando el ángulo nordeste. Como siempre, 

el quichua se mantiene más vivo a lo largo del río Salado. Este departamento queda 

al nordeste de la capital provincial. Total de habitantes para el departamento (cifra 

del censo de 1991): 16.066 personas; 

 

(7) depto. La Banda, al norte de Santiago del Estero, aunque en el mapa de Bravo 

(1956) esta zona queda en blanco, fuera de la zona quichuahablante. Total de 

habitantes para este departamento (cifra del censo de 1991): 104.664 personas; 

 

(8) depto. Capital, al sur de la Capital provincial. Alderete (1997b) estima en un 

10% del total de la población del departamento (201.709 personas según el censo de 

1991) el número de hablantes de quichua; 

 

(9) depto. Ibarra (llamado también Matará), al sur del depto. Moreno,  lindando con 

las provincias del Chaco y Santa Fé. La zona de habla quichua se encuentra en el 

extremo oeste del departamento, en la cuenca del río Salado (Suncho Corral etc.). 

Total de habitantes para este departamento (cifra del censo de 1991): 14.388 

personas; 

 

(10) depto. Sarmiento, al oeste del río Salado, frente a la zona precedente, sobre 

todo en la parte del depto. que queda entre el río Salado y la línea del Ferrocarril 

Mitre. Está ubicado en una zona ‘totalmente’ quichua según Alderete (1997b), lo 

que significa que un estimado de un 70% de los 4.149 habitantes del departamento 
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(censo de 1991) hablaría quichua; 

 

(11) depto. Robles, al este-sudeste de Santiago del Estero. Hay hablantes de 

quichua sobre todo en la parte oriental del depto., limítrofe con los departamentos 

de Figueroa, al nordeste, y Sarmiento, al este y sudeste. Alderete (1997b) estima en 

un 30% del total de la población del departamento (32.805 personas según el censo 

de 1991) el número de hablantes de quichua; 

 

(12) depto. San Martín, entre el depto. Sarmiento y el río Dulce, al sudeste de 

Santiago del Estero. Este departamento, con 8.511 habitantes para 1991, se 

encuentra también en plena zona quichua;  

 

(13) depto. Silípica, al sur de Santiago del Estero. Se habla quichua en casi todo el 

departamento (Arraga, Simbol etc). Un 70% de los 6.877 habitantes sería 

quichuahablante (Alderete 1997b); 

 

(14) depto. Gral. Taboada, al sur del depto. Ibarra, entre el río Salado, al oeste, y la 

provincia de Santa Fe, al este. Se habla quichua en el extremo oeste del 

departamento, en la cuenca del río Salado. Total de habitantes para este 

departamento (cifra del censo de 1991): 29.407 personas;  

 

(15) depto. Avellaneda, frente al depto. Gral. Taboada, en la banda opuesta 

(occidental) del Salado, hasta el límite con el depto. de Atamisqui. Es considerada 

zona ‘totalmente’ quichua  (con aproximadamente el 70% de quichuahablantes 

entre los 18.270 habitantes del departamento [censo de 1991 y Alderete (1997b)]); 

 

(16) depto. Atamisqui, entre el Arroyo Utis, frontera con el departamento 

Avellaneda, y el río Saladillo hasta el límite con el depto. Ojo de Agua, que separa 

las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. Este departamento figura entre los 

situados enteramente en la zona quichua. Con 9.241 habitantes para 1991, el 70% 

hablaría esta lengua (Alderete 1997b); 

 

(17) depto. Loreto, desde Villa San Martín, al norte, hasta las Salinas de 

Ambargasta, al sur, a medio camino entre la ciudad de Santiago del Estero y el 

límite con la provincia de Córdoba, al sur. Alderete (1997b) sitúa todo este 

departamento dentro de la zona ‘totalmente’ quichua. Para 1991, el censo arrojó 

una cifra de 14.903 habitantes, de los cuales Alderete (op.cit.) que el 70% sería 

quichuahablante; 

 

(18) depto. Aguirre, en el sudeste de la provincia, al oeste y sur del río Salado. La 

zona de habla quichua corresponde al extremo noroeste del departamento, entre las 

localidades de Pinto, al sur, y Casares, al norte, algo al oeste del río Salado en la 

línea de Ferrocarril Mitre. Total de habitantes para este departamento (cifra del 

censo de 1991): 5.948 personas; 

 

(19) depto. Salavina, entre el río Saladillo (zona de Los Telares) y el límite con el 

departamento Avellaneda. De los 9.157 habitantes del departamento (censo de 

1991), el 70% sería quichuahablante;  

 

(20) depto. Mitre, en la cuenca del río Dulce (zona de Villa Unión), al este de 

Sumampa, parte sur de la provincia, hacia el límite con la prov. de Córdoba. Según 

Alderete (1997b), este departamento, con 1.822 habitantes para 1991, queda fuera 

de la zona total o parcialmente quichua; 

 

(21) depto. Quebrachos, en la cuenca del río Saladillo. Los hablantes de quichua 

viven en el extremo norte del departamento, cuya población total, para 1991, era de 

9.479 personas; 
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● Provincia de Salta? Es posible que haya algunos hablantes tradicionales del quichua 

santiagueño al sur del codo del río Pasaje o Juramento, nombre que toma el río Salado 

en el territorio de la provincia de Salta. Esta zona queda ubicada entre la localidad de 

Joaquín V. González (en el codo del río Juramento, a unos 230 km al este-sudeste de la 

ciudad de Salta); 

 

● En vista de la notable diáspora santiagueña especialmente en grandes urbes como 

Buenos Aires y otras del litoral, hay que enfatizar la existencia, entre estos migrantes, 

de un número importante aunque desconocidos de hablantes del quichua; 

 

NOMBRE(S): 

quichua 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Quichua 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

130.000-150.000 hablantes de quichua santiagueño dentro y fuera de la Provincia de Santiago del 

Estero, de los cuales un estimado de 112.000 dentro de la provincia (Alderete 1997b). Según Ferreyra 

(1990, citado en Alderete op.cit.), catorce departamentos de la Provincia de Santiago del Estero serían 

quichua-hablantes en un 70%. Para 1958, Ledesma (1958) avanzaba la cifra de 120.000 bilingües, 

17.000 conocedores del quichua que no lo practicaban con frecuencia y 13.000 que entendían pero no 

hablaban. La provincia tenía en aquel entonces 478.000 habitantes en total (y según el censo de 1991, 

672.301 personas). 

 

 

 

 

 

Hasta principios del siglo XX, una variedad quichua, diferente pero afín al santiagueño se habló en las 

actuales provincias argentinas de Catamarca y La Rioja. Los últimos hablantes vivieron en Vichigasta, San Juan de los 

Sauces, Aimogasta, y Machigasta. En algunos lugares, el idioma perduró con algunos ancianos hasta los años 50 (Nardi 

1962). 

 

Stark (1985) menciona tres zonas de habla quechua en el noroeste argentino: (1) dialecto norteño, 

hablado en la provincia de Jujuy, con una prolongación hipotética hacia el este en las regionas montañosas de la 

provincia de Salta; (2) dialecto central, hoy extinto, que se habló en las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y La 

Rioja, a las que la autora añade todavía la provincia de Córdoba y la parte norte de la de Mendoza; (3) quichua 

santiagueño. Si bien es cierto que el quechua parece haberse mantenido en varios lugares de Catamarca, Salta, 

Tucumán y La Rioja hasta principios del siglo XX, hay que poner en duda una implantanción otra que casual y fugaz 

del quechua en las provincias de Córdoba y Mendoza. Aun cuando concedemos la existencia hablantes del quechua en 

estas dos provincias, debieron haber desaparecido muy tempranamente.  

 

Según la opinión autorizada de Domingo A. Bravo (1965a y otras publicaciones del autor), el mejor 

conocedor y defensor del quichua santiagueño, se supone generalmente que el quichua ingresó a la zona de Santiago 

del Estero con la invasión española de Diego de Rojas (1543), afianzándose definitivamente con las expediciones que 

siguieron. En efecto, Diego de Rojas avanzó desde el Cuzco con un reducísimo número de españoles acompañados por 

una gran mayoría de indios de lengua quechua (los yanaconas). Aunque se puede suponer que esta expedición incluía a 

también hablantes de otros idiomas (por ejemplo aymara), el quechua hubo de imponerse como lengua de 

comunicación entre sus integrantes. Encabezada por los españoles, dicha expedición se dirigió desde el Cuzco rumbo al 

legendario Tucmanao Calchaquí, siguiendo el Camino del Inca construído con anterioridad por las huestes del Inca 

Túpac Yupanqui por los años 1471 cuando éste emprendió la conquista de los mapuche (araucanos) de la Araucania 

(centro y centro-sur de Chile). Por este mismo camino del corredor Calchaquí había transitado Almagro en 1536 en su 

expedición hacia la Araucania chilena. Desde Santiago del Estero, capital del Tucumán histórico (fundada en 1553 por 

Francisco de Aguirre), partieron expediciones colonizadoras que fundaron las demás ciudades del noroeste argentino: 

Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Jujuy. Por disposiciones de los tres Concilios de Lima que tuvieron 

lugar antes de 1585, se decretó que la catequización de toda la zona del Tucumán se hiciera en quechua. En 1770, por 

Cédula Real, el rey de España Carlos III prohibió el uso del quechua, lengua que muchos españoles criollos del 

Tucumán habían adoptado, olvidando su lengua nativa. Luego de dos siglos de arraigo en la región, el quichua gocía de 

tran gran prestigio que no pudo ser erradicado. Hoy en día, los hablantes del quichua santiagueño son bilingües en 
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quichua y español, pero aparte el bilingüismo, nada los diferencia del resto de la población criolla de la provincia. En 

eso se parecen a los hablantes del guaraní en el Paraguay: son criollos y no indígenas, aunque hablan una lengua 

indígena americana.  

 

Algunos investigadores, sin embargo, por ejemplo Stark (1985) niegan el origen poscolombiano del quichua 

santiagueño, afirmando que el quichua habría ingresado a la zona con anterioridad a la Conquista española, junto con 

las huestes de los Incas. Es posible, en efecto, que la zona de influencia Inca (valles Calchaquíes y áreas aledañas) 

hubiera desbordado un poco por el ángulo noroeste de la actual provincia de Santiago del Estero, pero parece asegurado 

que la mayor parte de ella seguía inalcanzada por las oleadas quechua, y continúan hablando sus lenguas indígenas 

propias, a la par que en los Valles Calchaquíes, el quechua iba tomando importancia (desplazamientos de mitimaes 

quechuahablantes hacia los Valles Calchaquíes y quizá principio de diglosia, por lo menos en boca de los caciques 

locales).  

 

En cuanto a los grupos étnicos y lenguas originales habladas anteriormente al quichua en la provincia de 

Santiago del Estero, Bravo (1956: 76) intentó reconstruir un mapa que refiero a continuación. Todas estas lenguas 

fueron pronto suplantadas por el quichua o por el castellano. No se sabe hasta que punto han influído como sustrato 

lingüístico en el quichua santiagueño en el caso de que lo hubiera fuera de topónimos, nombres de la flora y fauna 

locales: 

 

(1) el área central de la actual provincia de Santiago del Estero estaba habitado por los juris. Esta zona correspondía a 

las orillas del río Dulce, desde Río Hondo, al norte, hasta Salavina, al sur (entre Villa San Martín, al sur de Santiago del 

Estero, y las Salinas de Ambargasta). Por el oeste, el territorio de los juris se extendía hasta Catamarca (zona de los 

calchaquí-diaguita), y por el este hasta el río Salado. Sus vecinos septentrionales eran los lules, que solían organizar 

malones contra los pueblos juris. Hacia el sur, su territorio limitaba con el de los  

sanavirones. En la banda oriental (chaqueña) del Salado vivían los vilela-chulupí. Los juris eran agricultores y 

pastores sedentarios, cuyos asentamientos correspondían a grandes rasgos a los departamentos siguientes: Capital, 

Banda, Robles, Figuroa, Guasayán, Silípica, Loreto, San Martín, Atamisqui, Avellaneda, Sarmiento y Río Hondo. 

Según Bravo (op. cit.), los juris hablaban el kakán, en cuyo caso serían diaguita-calchaquí. Para Métraux (1946) juri 

era sinónimo de tonocoté (también según Boman 1908). 

 

(2) al norte del territorio de los juris se extendía el de los lules, pueblo nómada de origen chaqueño que se había 

asentado al oeste del río Salado en los departamentos de Pellegrini, Jiménez y partes de Alberdi, Copo y Figueroa. 

Hacia el oeste, llegaban al territorio calchaquí-diaguita. Vivían también en la parte llana de la provincia de Salta, al sur 

del río Bermejo, en el occidente de la provincia del Chaco y en parte de la provincia de Tucumán. Los lules se dividían 

en dos parcialidades: lules grandes (toquistinés, existinés o isistinés y oxistinés o oristinés) y lules pequeños. Los 

isistinés y toquistinés vivían antes, según Métraux (1946) al nordeste de la misión de San Juan Bautista de Valbuena, 

en la zona del codo del río Juramento/Salado, hoy en la provincia de Salta, inmediatamente al norte de la frontera con la 

prov. de Santiago. En el siglo XVIII, el número de los lules ascendía, según el mismo autor, a 800 para la misión de 

Miraflores y a 850 para la de Valbuena. En cuanto a los oristinés, "desaparecieron" en el Chaco sin dejar más huellas. 

Durante el siglo XVI, los límites del grupo étnico lule parecen, según Métraux, haber sido como sigue: hacia el norte, el 

valle de Jujuy, hacia el sur el valle del río Sali (que nace en los nevados del Aconquija, al sudoeste de la ciudad de 

Tucumán, y corre en dirección noroeste-sudeste, desembocando en el río Dulce a unos 70 km al noroeste de Santiago 

del Estero en la zona del actual embalse Río Hondo), hacia el este el meridiano 68oO y hacia el oeste, las estribaciones 

preandinas. 

 

(3) los diaguitas-calchaquíes, pueblo de agricultores, ocupaban el oeste de la prov. de Santiago (departamentos de Río 

Hondo, Guasayán, Choya, Jiménez y parte occidental del de Loreto (v. bajo calchaquí).  

 

(4) los tonocoté vivían en las regiones occidentales de los departamentos de Alberdi y Copo, al este del río Salado, en la 

banda opuesta a los lule. Bravo (op. cit.) los considera como pertenecientes al grupo lingüístico mataco-mataguayo. 

Métraux (1946), sin embargo, sitúa a los tonocoté donde Bravo ubica a los lule y vice versa. El primer autor escribe 

que los tonocoté eran sedentarios, al contrario de los lule, y añade que tonocoté y juri son sinónimos. Durante el siglo 

XVI, la parte norte del territorio tonocoté sufrió invasiones de bandas de guerreros lule cuyos descendientes fueron 

cristianizados por Machoni en San Esteban de Miraflores. Por ello, el mapa de Bravo, en cuanto a la ubicación de los 

lules en lugar de los tonocoté al oeste del río Salado, no está equivocado, sino que refleja una situación más tardía. En 

efecto, en 1737, los malones de las tribus chaqueñas forzaron a transferir a los lules del río Juramento/Salado hacia 

Tucumán. Luego, la misión de San Esteban de Miraflores fue reabierta en el río Salado para los lule y treinta familias 

omoampa (subgrupo vilela). Otro grupo al parecer relacionado con los tonocoté según Métraux, los matará, forman 

un grupo cuyo número Métraux estima entre 700 y 800 para el año 1767. Eran asentados en el pueblo que lleva su 

nombre, entre Suncho Corral y Añatuya, al sudeste de la Capital de la Provincia, pero todos hablaban ya en aquel 
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entonces quichua, y habían olvidado su lengua original. Boman (1908), refiriéndose a Bárzana y Techo, sitúa a los 

tonocoté al sur del río Pasaje hacia Tucumán, es decir al oeste del río Salado, y añade que eran objetos de frecuentes 

ataques de parte de los diaguitas durante el siglo XVI. Hacia fines del siglo XVII, según el mismo autor, los tonocoté 

pasaron al Chaco, y con el correr del tiempo se fueron mezclando con la población mestiza. Datos de Hervás (fines del 

siglo XVIII), basados en informaciones recogida de misioneros que tenían conocimientos de primera mano corroboran 

que la ecuación lule = tonocoté, introducida en la literatura por Machoni, es errónea. Por su parte, Lafone Quevedo 

(1894) sostenía que los tonocoté de Bárzana fueron matacos (de la familia lingüística mataguayo), y que la ortografía 

metatetizada de tonocoté podría ser equiparada al gentilicio noctén empleado para referirse a una subtribu de los 

mataco, etimología rechazada por Boman (1908). Acerca de la confusión entre lule y tonocoté, v. también en el cuerpo 

del diccionario el artículo vilela.  

 

(5) los vilela-chulupí vivían al sur y este de los tonocoté (según Bravo) o lule (según Métraux, que se refiere a una 

situación más termprana), desde la banda oriental del río Salado (límite entre los departamentos de Figueroa y Alberdi) 

y la frontera entre los departamentos de Gral. Taboada y Ibarra, al sur. Hacia el norte, ocupaban la parte central de los 

departamentos de Alberdi y Copo, entre los tonocoté, al oeste, y los guaykurú-avipones, al este (v. bajo vilela). 

Métraux (1946) escribe que pequeñas bandas vilela estrechamente emparentadas (subgrupos pasain, omoampa, 

atalalá, yoconoampa e ypa) tenían sus cazaderos al este del río Pasaje/Juramento/Salado y en los esteros del río del 

Valle (que corre al norte del codo del río Juramento, naciendo algo al este de la ciudad de Salta y desembocando en el 

Bermejo en la zona de Rivadavia, en el área fronteriza entre las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero. Añade 

el sabio suizo que pequeñas bandas de omoampa (subgrupo vilela) se separaron del grupo principal para juntarse con 

los isistiné (subgrupo tonocoté), asentándose con los lules en San Esteban de Miraflores, bajo el codo del río Jura-

mento/Salado en 1751. Unos diez años más tarde, 230 omoampa fueron llevados de Miraflores a la misión de Ortega 

(Nuestra Señora del Buen Consejo) para ayudar a conversar a los chunupí, sus parientes, que vivían en la orilla 

izquierda del río Bermejo en la zona fronteriza entre las actuales provincias de Salta, Chaco y Formosa. De estos indios, 

entre 150 y 200 pudieron ser llevados al río Salado (Nuestra Señora de La Paz Valtoleme), y luego transferidos a la 

misión Ortega. Pronto, sin embargo, se separaron por un disgusto con los lule para radicarse con los pasain (también 

del grupo lingüístico vilela) en la misión de Macapillo, un poco más al sur en el río Salado. Pero pronto fueron 

regresando a sus antiguos cazaderos del río Bermejo, entre la zona de Rivadavia (Prov. de Salta) y la de Castelli (centro 

de la provincia del Chaco).    

 

(6) los sanavirones ocupaban la parte sur de la provincia, desde el río Salado hasta la frontera con la prov. de Córdoba, 

donde empezaba el territorio de los comechingones. Hacia el este, los sanavirones alcanzaban la zona de Pinto, 

próximo al río Salado. Desde este punto, el habitat de los comechingones puede seguirse por una línea imaginaria que 

se dirige rumbo al norte, alcanzando el río Salado a la altura de Añatuya y Herrera. Luego, dicha línea tuerce en 

dirección oeste hacia Villa Atamisqui. Algo al oeste de esta última localidad empezaban los asentamientos diaguita-

calchaquí, al norte y noroeste de las Salinas de Ambargasta (sudoeste de la provincia de Santiago y frontera con la de 

Catamarca). Los jesuitas no tuvieron necesidad de aprender el sanavirón porque los hablantes de esta lengua habían 

aprendido el quichua y pudieron ser catequizados en este idioma. 
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