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KUNZA 
 

Lengua aislada. 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Chile: II Región (Antofagasta), zona del Salar de Atacama; antes quizás también en el sureste de Bolivia 
(zona de Lipez, al sur del Salar de Uyuni) y puna argentina. 

 
 NOMBRE(S):  

Atacameño, Kunza, Likan antai 
 
AUTODENOMINACIÓN:  

Kunza, Likan antai 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Los últimos hablantes parecen haber vivido (o por lo menos personas que recordaban algo de la lengua) en 
los años 50. El idioma se mantiene en parte en oraciones e invocaciones cantadas en los ritos de limpia de 
los canales, pero su significado queda en gran parte oscuro, incluso para los propios participantes. A la 
etnia kunza pertenecen un estimado de 2.000 personas (AI L/1, 1990). 

 
 
 
 

 
 
 
 

La paulatina merma del grupo étnico kunza se debe a diversos factores entre los cuales destacan (1) la 
desaparición de la lengua: en un principio, por lo menos hasta los primeros años de la conquista de la zona por los 
españoles, ante los avances del aymara y del quechua, y luego retrocediendo ante el embate final  del castellano; (2)  la 
huida de gran parte de los varones atraídos por las oficinas salitreras de la zona; (3) la desaparición del arrierismo 
tradicional y el mestizaje (Grebe 1997).   
 

En varios trabajos suyos, Uhle, en base a tradiciones arqueológicas y estudios toponímicos sumamente 
deficientes, elaboró una teoría según la cual la lengua kunza habría alcanzado un gran territorio, rebasando los límites 
más modestos que indudablemente tuvo este idioma.   
 

Swadesh (1959) afirma que el kunza y el kanoê (kapixana) formarían un conjunto con 49 siglos mínimos 
de divergencia. 
 

Sobre la estructura de la lengua kunza, no se ha publicado nada. Es poco probable que se pueda remediar 
esta situación, salvo que se descubren nuevos materiales inéditos sobre esta lengua hoy desaparecida. Solo disponemos 
de pequeños vocabularios y de un corpus de textos con traducciones muy aproximativas, dado que las personas que 
todavía pueden  recitarlos no pueden analizarlos y tienen tan solo una idea general del significado de las palabras.  
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