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AYMARA (JAQUI / ARU) 

 

 

Se trata de una pequeña familia lingüística que cuenta con dos lenguas, el aymara y el jaqaru/kawki. La 

primera lengua es, por su importante número de hablantes, la más difundida en los Andes después del quechua. Los 

cálculos lexicoestadísticos de Swadesh (1959) arrojan una cifra de 13 siglos mínimos de divergencia para las 

lenguas aymara. En diferentes ocasiones, Hardman afirmó que el proto-aymara (llamado por ella proto-jaqi) 

debió escindirse alrededor de los años 400 d.C., dándose, según dicha autora, la mayor divergencia entre aymara y 

jaqaru. Los estudios comparativos detallados llevados a cabo por Cerrón-Palomino no han corroborado esta 

hipótesis, y llevan a considerar el jaqaru y el kawki como variedades de una misma lengua. Por razones de 

presentación, jaqaru y kawki aparecen aquí separadamente.  

Hasta una época bastante avanzada, variedades jaqi se extendían por gran parte de la sierra sur del Perú, antes 

de que fueran desplazadas por el quechua. Torero (1972) proporciona la cifra de 14.9 siglos de divergencia mínima 

para el cotejo aymara-jaqaru y otra de 11.3 siglos mínimos para el cotejo aymara-kawki. Según dicho autor, el 

proto-jaqi se habló al sur de la zona proto-quechua con la cual estaba en contacto, en el área serrana y costeña de 

Nazca e Ica.    

 

 

- aymara: (1) Perú: zonas altiplánicas de los deptartamentos de Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa; 

(2) Bolivia: hablado por una tercera parte de la población total del país.  

Chile: sierra de Arica, Iquique y Antofagasta, a proximidad de la frontera boliviana, con un estimado 

de 15 000 - 20 000 hablantes, aunque según el censo de 1992, las personas mayores de 14 años que 

consideran que pertenecen al grupo étnico aymara fueron estimadas en 48.000 personas; 

(3) Argentina: sierra jujeña y salteña, en las provincias del mismo nombre; tambien en las grandes 

ciudades argentinas hay muchos trabajadores migrantes bolivianos aymarahablantes. 

- jaqaru/kauki: (a) jaqaru: Perú, Depto. de Lima, Prov. Yauyos: Tupe; (b) kawki: Perú, Depto. de Lima, Prov.  

 Yauyos: Cachuy (Chavín, Canchán, Cachuy);  

  

 

 

En varios trabajos comparativos, Cerrón-Palomino ha rechazado la hipótesis de Hardman, que consideraba el 

jaqaru y el kawki como dos lenguas distintas, mostrando que se trata de variedades de una misma lengua. También 

Landerman (1994: 333), basándose en trabajos de campo propios durante los años 1971, 1973 y 1974,  pone en 

duda las afirmaciones de Hardman en cuanto a la existencia del kawki como lengua distinta del jaqaru. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Bolivia: los datos presentados a continuación han sido extraídos del libro de Albó (1995) y se basan  en 

el censo de 1992 (población de más de 6 años de edad): 

 

! Depto. de La Paz: (1) prov. Murillo [ciudad de La Paz y zonas aledañas]: (a) zona rural 

[38.000 habs., de los cuales el 93% sabe aymara], (b) ciudad de La Paz [de una población 

total de 713.378 habitantes, el 40% habla aymara, el 10% quechua; el 54% es monolingüe en 

castellano], (c) ciudad de El Alto [de una población de casi 405.492 habitantes, el 60 habla 

aymara y el 53% es bilingüe aymara/castellano; el 35% es monolingüe en castellano];  

 

(2) prov. Omasuyos [orilla sudeste del Lago Titicaca, con 73.700 habs., de los cuales el 96% 

es aymarahablante]; 

 

(3) prov. Pacajes [entre La Paz, hacia el nordeste, y la frontera con Chile, hacia el sudoeste, 

con 43.400 habs., de los cuales el 94% habla aymara]; 

 

(4) prov. Camacho [orilla norte del Lago Titicaca, en la frontera con Perú, con 53.500 habs., 

97% de los cuales habla aymara]. En parte de esta provincia, los hablantes del quechua 

tienden a pasar al aymara; 

 

(5) prov. Muñecas [al norte del Lago Titicaca, entre las provincias de Camacho, al oeste, y de 

Larecaja, al este, con 4.200 habs. para la zona aymara rural tradicional, donde el 99% de la 

población habla aymara]. En parte de esta provincia, los hablantes del quechua tienden a 

pasar al aymara; 

 

(6) prov. Larecaja [hacia el norte de La Paz]: (a) zona aymara rural tradicional, con el 95% de 

una población de 22.900 habs. que sabe aymara, (b) zona de colonización aymara [lindante 

con Caranavi), sobre todo en el cantón Litoral, donde el 83% de la población habla aymara, 

(c) zona de asentamientos auríferos: cantones de Consata, Maipiri, Sarampiuni, Tipuani, 

Guanay, Santa Rosa de Challana, Teoponte y Litoral; 

 

(7) prov. Franz Tamayo [al norte de la provincia de Larecaja, desde la frontera peruana, hacia 

el oeste, hasta el río Beni, hacia el este, con 1.200 habs. en la zona aymara rural tradicional, 

donde el 98% sabe aymara y el 16% quechua]. En parte de esta provincia, los hablantes del 

quechua tienden a pasar al aymara; 

 

(8) prov. Ingavi [al sur de la provincia de Los Andes, entre La Paz y la orilla sudoeste del lago 

Titicaca]: (a) zona aymara rural tradicional [59.000 habs., con el 95% que sabe aymara], (b) 

ciudad de Viacha [de una población total mayor de 6 años de 15.905 personas, el 60% es 

aymarahablante y el 55% es bilingüe aymara/castellano; el 38% es monolingüe en 

castellano]; 

 

(9) prov. Loayza [hacia el sudeste de la ciudad de La Paz, con 35.800 habs. en la zona aymara 

rural tradicional, con el 94% que sabe aymara]; 

 

(10) prov. Inquisivi [en el límite entre los departamentos de Cochabamba y La Paz, al este de 

la capital]: (a) zona aymara rural tradicional, con el 89% de los 36.300 habitantes que sabe 

aymara. En algunas zonas de esta provincia, los hablantes del aymara tienden a pasar a ser 

hablantes del quechua, (b) ciudad de Colquiri [de una población de 4.567 habs., el 41% habla 

aymara, el 25% quechua, y el 45% es monolingüe en castellano]; 

 

    (11) prov. Los Andes [entre las ciudad de La Paz y el lago Titicaca, con 62.200 habs., con el 

97% que sabe aymara]; 

 

(12) prov. Aroma [entre las ciudades de La Paz y  Oruro, con 65.700 habs., de los cuales el 

94% sabe aymara]; 

 

(13) prov. Manco Kapac [sudoeste del Lago Titicaca, península de Copacabana, hacia el oeste 
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del Estrecho de Tiquina, con 20.500 habs., de los cuales el 93% sabe aymara]; 

 

(14) prov. Gualberto  Villaroel [al sur de La Paz, en el límite entre los departamentos de Oruro 

y La Paz, con 11.700 habs., de los cuales el 97% sabe aymara]; 

 

(15) prov. Gral. José M. Pando [en el límite entre Chile, Perú y Bolivia, con 4.600 habs., de 

los cuales el 97% es aymarahablante]; 

 

(16) prov. Nor Yungas [hacia el norte de la prov. Sud Yungas]: (1) Yungas tradicional 

aymara [en las zonas tradicionales aymara de las provincias de Nor y Sud Yungas, el 69% de 

una población de 38.772 personas habla aymara, el 91% sabe castellano (con un 29% de 

monolingües en castellano) y el 4% sabe quechua] : (a) zona de Coroico: Coroico, Mururata, 

Pacollo, Challa y Suapi, (b) zona de Coripata: Coripata, Arapata, Trinidad Pampa y Millu-

waya; (2) zona de colonización aymara: (a) zona de La Asunta: La Asunta, Villa Barrientos, 

Las Mercedes y Colopampa Grande, (b) zona de Ballivián [río Beni]: Rurrenabaque y 

Yucumo;  

 

(17) prov. Sud Yungas [hacia el este de la ciudad de La Paz]: (1) Yungas tradicional aymara: 

(a) zona de Chulumani: Chulumani, Chirca, Huancané, Ocobaya, Tajma, Victorio Lanza, 

Yanacachi y Villa Aspiazu, (b) zona de Irupana: Irupana, Chicaloma, Laza y La Plazuela, (c) 

zona periférica, entre el cerro Illimani y el río de La Paz: Tres Ríos, Lambate, Pariguaya y 

Taca, (2) zona de colonización aymara. Cantones donde más se habla aymara: (a) cantón de 

Villa Barrientos [con el 82% de hablantes de aymara], (b) Colopampa [con el 95% de 

hablantes de aymara]; 

 

(18) prov. Caranavi [al norte de la prov. Sud Yungas. Se trata de una zona de colonización 

aymara]. Los cantones que más hablan aymara son: (a) Choro [el 80% de la población habla 

aymara], (b) Inkawara [un 89% de aymarahablantes], y (c) Villa Elevación [un 86% de 

aymarahablantes], (ch) Carrasco [con un 89% de aymarahablantes], (d) Carrasco-La Reserva 

[con un 83% de aymarahablantes], (e) San Pablo [con un 89% de aymarahablantes], (f) 

Calama [con un 84% de aymarahablantes], (g) San Lorenzo [con un 90% de aymara-

hablantes];     

 

! depto. de Oruro: (1) prov. Cercado [area cercana a la ciudad de Oruro, con el 77% de 

hablantes de aymara y 23% bilingües aymara-quechua]: (a) zona rural tradicional aymara, 

(b) zona donde el aymara tiende a ser suplantado por el quechua; (c) ciudad de Oruro [el 

22% de una población de 183.422 habitantes habla aymara, el 40% quechua y el 99% 

castellano];  

 

(2) prov. Carangas [hacia el sudoeste de la ciudad de Oruro]: zona rural tradicional aymara 

[el 94% de una población de 7.600 personas habla aymara]; 

 

(3) prov. Sajama: [hacia el oeste de la ciudad de Oruro, en la frontera chilena] zona rural 

tradicional aymara [el 90% de una población de 7.900 personas habla aymara];  

 

(4) prov. Litoral [entre el Lago Poopó y la frontera chilena]: zona rural tradicional aymara [el 

76% de una población total de 2.100 personas habla aymara, el 14% sabe quechua y el 90% 

castellano]; 

 

(5) prov. Lasislao Cabrera [desde el sudoeste del Lago Poopó hasta el Salar de Coipasa]: zona 

rural tradicional aymara [el 91% de una población de 7.400 personas habla aymara, el 20% 

sabe quechua]; 

 

(6) prov. Atahuallpa [entre la prov. Ladislao Cabrera y la frontera chilena]: en la zona rural 

tradicional aymara, el 87% de la población habla aymara, el 28% quechua y el 92% sabe 

castellano. En parte de esta provincia se habla también chipaya, cuyos hablantes, además de 

su lengua original, son bilingües en aymara en un 39% (v. bajo uru-chipaya en el diccio-

nario); 

(7) prov. Saucarí [noroeste del Lago Poopó]: zona rural tradicional aymara [el 83% de una 

población de 5.600 personas habla aymara, el 31% es bilingüe aymara/quechua]; 
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(8) prov. Tomás Barrón [al noroeste de la ciudad de Oruro]: zona rural tradicional aymara [el 

82% de una población de 5.000 personas habla aymara, el 6% es bilingüe aymara/quechua]; 

 

(9) prov. Sud Carangas [hacia el oeste del Lago Poopó]: zona rural tradicional aymara [el 

96% de una población de 4.300 personas habla aymara]; 

 

(10) prov. San Pedro de Totora [entre la ciudad de Oruro y la frontera chilena]: zona rural 

tradicional aymara [el 90% de una población total de 4.000 personas sabe aymara]; 

 

(11) prov. Nor Carangas [al oeste de la ciudad de Oruro, en el límite con la provincia de 

Gualberto Villaroel del departamento de La Paz]: zona rural tradicional aymara [el 97% de 

una población total de 4.900 personas habla aymara]; 

 

(12) prov. Mejillones [en la frontera chilena, al oeste de la localidad de Sabaya, donde el 

aymara tiende a ser suplando por el castellano: el 67% es aymarahablante, el 9% habla 

quechua y el 97% habla castellano]; 

 

(13) prov. Avaroa o Ch'allapata [al sudeste del lago Poopó], donde el aymara tiende a ser 

suplantado por el quechua, sobre todo en los cantones de Ch'allapata, Kakachaka y Cruce 

Culta. Para la capital provincial (Chállapata), el 25% de la población es de lengua aymara, el 

65% de habla quechua; 

 

(14) prov. Poopó [nordeste del Lago Poopó], donde el aymara tiende a ser reemplazado por el 

quechua. El 23% de los habitantes de la provincia es de habla aymara; 

 

(15) prov. Dalence [al este del Lago Uru Uru y sudeste de la ciudad de Oruro], donde el 

aymara tiende a ser reemplazado por el quechua: (a) zonas de transición; (b) ciudad de 

Huanuni [el 64%  de los habitantes es de lengua quechua, el 16% de lengua aymara; 

 

(16) prov. Sebastián Pagador [hacia el sudeste del Lago Poopó], donde el aymara tiende a ser 

reemplazado por el quechua en sobre todo en los cantones de San Pedro de Condo y 

Sevaruyo. En esta provincia, el 73% de los habitantes es de lengua aymara y el 55% de 

lengua quechua. En Huari, la capital provincial, las cifras respectivas son de 41% y 56%; 

 

 

! depto. de Potosí: (1) prov. Daniel Campos [entre la ciudad de Uyuni y la localidad de Llica 

en la frontera chilena (Salar de Uyuni). Sólo parte de esta provincia es zona aymara donde el 

93% de una población total de 1.400 personas habla esta lengua. Para el total de la provincia, 

el 71% de la población es aymarahablante, el 98% es quechuahablante. En Llica, la capital 

provincial, las cifras respectivas son de 56% y 17%]. En las localidades de Llica, Palaya, 

Chacoma, Canquella, San Pablo de Napa, Huanaque, Cahuana, Yonsa y Villque, en la frontera 

chilena, el aymara tiende a ser reemplazado por el castellano; 

 

(2) prov. Nor Lipez [al sur del Salar de Uyuni. En la frontera chilena, en las localidades de 

San Pedro de Quemes, Pelcoya, Pajancha, Chiguana y Cana, el aymara tiende a ser reempla-

zado por el castellano. [Sólo el 4% de los habitantes de esta provincia habla aymara, la 

mayoría, un 89%, habla quechua];  

 

(3) prov. Quijarro [entre las ciudades de Uyuni y Potosí]: (a) zonas donde el aymara tiende a 

ser reemplazado por el quechua. Hay una fuerte presencia aymara en el cantón Coroma, en el 

noroeste de la provincia [de los 4.800 habitantes del cantón, el 69% sabe aymara, el 72 

quechua y el 82% castellano. De los habitantes de la provincia, el 17% habla aymara, el 

74% quechua, (b) ciudad de Uyuni [el 13% de la población habla aymara, el 46% quechua]; 

 

(4) prov. Bustillos [norte de Potosí, al este del Lago Poopó], zona de habla quechua con 

aymara residual en los cantones de Chayanta, Panacachi, Amayapampa e Irupata. En los 

cantones de Uncía (parte rural), Aymaya, Chuquiuta, Nueva Colcha, Cala Cala, Llallagua 

(parte rural) y Sicoya, el aymara tiene gran vigencia; 

 

(5) prov. Charcas [norte de Potosí, al este del Lago Poopó], zona de habla quechua con 

aymara residual en los cantones de San Pedro, Moscarí, Micani, Toracarí, Quinamara, Tambo 
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Ckasa, Carasi, Pucara, Toro Toro, Julo, Añahuani y Yambata. En el cantón Coacarí, el 57% 

sabe aymara y la mayoría también quechua; 

 

(6) prov. A. de Ibáñez [norte de Potosí, al este del Lago Poopó y sudeste de la ciudad de 

Potosí], zona de habla quechua con aymara residual en los cantones de Sacaca, Wila Circa, 

Charca, Iturata y Carcoma. En los cantones siguientes, el aymara está bien representado: Sillu 

Sillu, Caripuyo Este, Chojlla, Huanacoma, Challviri, Jankho Jankho, Juntavi, Chaicuriri, 

Ovejería, Vila Vila, Tarwa Chapi y Caripuyo Oeste, zonas cuyos pobladores, en una propor-

ción de entre el 90 y el 100% saben aymara; 

 

(7) prov. Chayanta [norte de Potosí, al este del Lago Poopó], zona de habla quechua con 

aymara residual en los cantones de Chayala, Campaya, Pocoata, Tacarani y Quesem Phuco; 

 

(8) prov. T. Frías, sobre todo en el cantón Urmiri [hacia el norte de la ciudad de Potosí], donde 

el 74% de una población de 1.500 personas habla aymara, el 99% quechua y el 68% 

castellano;  

 

! depto. de Cochabamba: (1) prov. Ayopaya [hacia el noroeste de la ciudad de Cochabamba]: 

(a) cantón Cocapata, en la zona de Tunari, a unos 50 km de la ciudad de Cochabamba. En 14 

comunidades de esta zona, más del 90% de la población sabe aymara. Para toda la comarca, 

el 34% de los 3.429 habitantes es aymarahablante], (b) cantón Calchaní [donde el 5% de los 

207 habitantes es aymarahablante], (c) cantón Ayopaya [donde el 11% de los 2.046 

habitantes es aymarahablante]; 

 

(2) prov. Tapacarí [en el límite entre los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, 

hacia el oeste de la ciudad de Cochabamba]. Se trata de una avanzada de la lengua aymara 

desde la puna de la provincia de Inquisivi, depto. de La Paz. El aymara se habla en los dos 

cantones siguientes: Leque [de una población total de 3.593 personas, el 95%  habla aymara, 

el 35% consiste en bilingües aymara-quechua y el 39%  habla quechua. El 52% sabe 

además castellano] y Ch'alla [de los 5.191 habitantes de este cantón, el 83% sabe aymara, el 

50% es bilingüe aymara-quechua, el 66% habla quechua y el 83% sabe castellano];    

 

! Depto. de Chuquisaca en enclaves de la prov. Oropeza, zona de Pojpo; 

 

! Depto. del Beni, parte los cantones de Rurrenabaque y Yucumo de la prov. Ballivián, donde 

hay zonas de colonización aymara;  

 

Perú: (1) depto. de Puno, extremo este del país, lindante con la frontera boliviana y el altiplano chileno: 

(a) prov. Huancané (al noroeste del lago Titicaca), (b) prov. Puno: distritos de Acora, Platería 

y Chucuito, al sudeste de la ciudad de Puno, distrito de Pichacani (al sur de Puno, hacia la 

frontera con el depto. de Moquegua), prov. San Antonio (al este de Juliaca). Puno y Juliaca 

son ciudades trilingües quechua-aymara-castellano, (c) prov. de Juli (en su totalidad, situada 

entre el lago Titicaca y la frontera con los departamentos de Tacna y Moquegua); 

 

(2) depto. de Tacna, extremo sudeste del Perú, en la frontera chilena: prov. Tarata (correspon-

de a la sierra, o parte norte, del departamento de Tacna); 

 

(3) depto. Moquegua, zona serrana: (a) prov. Sánchez Nieto (extremo norte del departamento, 

al noroeste de la zona aymarahablande de la prov. Mariscal Nieto), (b) prov. Mariscal Nieto 

(parte nordeste del departamento);  
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Chile: (1) Tradicionalmente en el altiplano de la I Región (Tarapacá, Arica, Iquique) y II Región 

(Antofa- 

gasta); el límite sur ha retrocedido ante el avance del castellano, pero durante la segunda 

década del presente siglo, el aymara era todavía conocido por algunas personas en el pueblo 

de Toconce (entre la ciudad de Calama y la frontera boliviana, actual departamento El Loa, II 

Región); en esta región, se habló en esta misma época el quechua en los pueblos de Aiquina y 

Caspana (Hanson 1926) y el kunza, que ha perdurado hasta hoy en forma de ritos sagrados de 

limpia de canales en Caspana, aunque los recitantes ya no captan el sentido de las palabras 

(Serracino 1985); históricamente, la frontera sur del aymara alcanzó la zona de San Pedro de 

Atacama, al norte del salar del mismo nombre, pero como lengua de colonos en medio de 

hablantes del kunza.  

 

(2) Según el censo de 1993 (Aylwin 1994), la mayor parte de los aymara chilenos (las dos 

terceras partes) estaban asentados fuera de su ámbito tradicional campesino y pastoral, tanto 

en ciudades del norte como Arica, Iquique, Calama y Pozo Almonte, como en zonas alejadas 

hasta el sur del país. En la región metropolitana (Santiago de Chile), el censo registró 12.165 

aymara;      

 

Argentina: además de numerosos inmigrantes bolivianos de lengua aymara, parece haber algunos  

hablantes en la puna de Jujuy, pero no se sabe exactamente si se trata de quechua, aymara o 

incluso castellanohablantes (campesinos llamados localmente collas); 

 

NOMBRE(S): 

aymara/ aimara 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

aymara/ aimara 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Bolivia: 1.600.000 hablantes para 1992 (Albó 1995);  

 

Perú: 300.000 - 500.000 hablantes (cifras para 1976); 350.320 hablantes, descontando los numerosos 

migrantes a las ciudades (Cerrón-Palomino 1987);  

 

Chile: 48.477 aymara mayores de 14 años en total según el censo de 1992-93 (Aylwin 1994), con la 

siguiente repartición territorial, de norte a sur: (1) Región I (Tarapacá): 15.439 personas, (2) 

Región II (Antofagasta): 4.187 personas, (3) Región III (Atacama): 1.289 personas, (4) 

Región IV (Coquimbo): 2.093 personas, (5) Región V (Valparaíso): 2.968 personas, (6) 

Región Metropolitana (Santiago de Chile): 12.165 personas, (7) Región VI (O'Higgins): 1.316 

personas, (8) Región VII (Maule): 1.725, (9) Región VIII (Bío-Bío: 3.815 personas, (10) 

Región IX (La Araucanía): 1.199 personas, (11) Región X (Los Lagos): 1.602 personas, (12) 

Región XI (Aisén): 131 personas, (13) Región XII (Magallanes): 203 personas;   

 

 

 

 

 

 

De los aymara chilenos, solamente una tercia parte sigue viviendo en comunidades rurales de su zona 

tradicional; de este grupo, aproximadamente el 50% ocupa el altiplano fronterizo entre Chile y Bolivia, mientras los 

demás viven por debajo de los 3.500 metros, en valles y quebradas de la precordillera. Queda patente que, como en 

el caso de los mapuche, la mayor parte de los aymara chilenos residen actualmente en grandes ciudades y han 

dejado sus comunidades rurales.  

 

Para los aymara de Chile, González Cortez & Gavilán Vega (1990) proporcionan los datos siguientes: el 39.2% 

del total de aymara chilenos habla su lengua ancestral. El desglose por zona habitacional hace resaltar que los que 

viven en el altiplano han mejor mantenido su idioma (en una proporción del 91.5% los aymara altiplánicos de 

Chile hablan aymara), seguidos por los que viven en los valles y oasis (grado de retención de la lengua aymara: el 

41.4%), y los de las ciudades (sólo el 30% de los cuales habla aymara). 

No se sabe hasta que punto el grupo étnico colla de los altiplanos jujeños y salteños, en Argentina, se 

descompone en hablantes de aymara y quechua. En su guía de viajes, el geógrafo úngaro Balász (1988: 351-352) 
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afirma, sin ofrecer ningún dato lingüístico al respecto, que los 400 habitantes de Susques hablan aymara. De ser así 

las cosas, habría ocurrido un cambio de idioma, ya que a principios del siglo XX, Boman (1908: 483-526) no 

menciona el aymara para dicha zona sino el quechua, del cual proporciona textos que terminantemente prueban 

que por lo menos en esta época, se habló esta lengua y no aquella. Carrizo (1934), quien recorrió toda la puna de 

Jujuy para recojer muestras del folklore, no menciona ninguna localidad de lengua aymara, sino solamente zonas 

quechua. Recogió canciones en quechua en La Rinconada, Cochinoca, Santa Catalina, Yavi y Orosmayo. 

 

Fuera de su zona nativa, hay un número bastante elevado de hablantes del aymara tanto en la capital peruana 

como en ciudades extranjeras como Buenos Aires etc., donde se encuentran en cualidad de migrantes. 

 

No obstante la gran unidad dialectal del aymara, cuyas variedades son poco diferenciadas, el estudio de Briggs 

(1976) distingue dos grupos mayores: (1) el grupo septentrional, centrado en la zona de la ciudad de La Paz y el 

Lago Titicaca, y (2) el grupo meridional de los departamentos de Oruro y Potosí (a los cuales habría que añadir el 

aymara del altiplano chileno. Además, un grupo intermedio, hablado al suroeste del Lago Titicaca, en el altiplano 

de los departamentos peruanos de Moquegua y Tacna, se opone a otro periférico, que abarca todas las demás 

variedades. Cabe recalcar aquí que parece tratarse de una extensión del dialecto urbano de la zona de la capital 

boliviana, variedad de más prestigio, hacia las áreas circundantes. 

 

Desde el punto de vista sociolingüístico, son dignas de notar tres variantes sociales mestizadas, llamadas 

"patrón", "misionario" y "radial". Las dos primeras en particular tienen para muchos hablantes, especialmente 

rurales, conotaciones despectivas por ser empleadas por grupos sociales que demuestran actitudes de desprecio o 

paternalismo para con las clases campesinas (Briggs 1976; Hardman 1981; Hardman & Vásquez & Yapita 1988).  

 

Albó (1995) distingue cinco casos de uso sociolingüístico del aymara en Bolivia: 

(1) aymara rural tradicional andino, (2) aymara de Yungas tradicional, (3) aymara de colonización, más allá de 

Yungas [depto. de La Paz y partes adyacentes del Beni], (4) aymara rural de transición al castellano [en el límite 

con Chile, sur de Oruro y Norte de Potosí], (5) ciudades aymara [La Paz, El Alto, Viacha].  
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JAQARU 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Dept. de Lima, prov. de Yauyos, sierra de Yauyos, pueblo de Tupe y alrededores.  

 

 

NOMBRE(S): 

jaqaru 

 

 

AUTODENOMINACIÓN:  

jaqaru 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

2.000 hablantes de todos los grupos de edades. Casi todos son bilingües (Hardman 1981) 
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KAWKI 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Dept. de Lima, prov. de Yauyos, sierra de Yauyos: Cachuy (Chavín, Canchán y Cachuy) 

 

 

NOMBRE(S): 

kawki 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

kawki 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

20 hablantes, todos ancianos (Hardman 1981) 
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