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Resumen 

El Consejo de Ayllus y Markas de Cochabamba (COAMAC) se encuentra en pleno 

proceso de reconstitución de Ayllus, Marcas y Suyus. Esta reconstitución tiene como 

objetivo central es ñvivir bienò1. Que está basada en la autodeterminación y autonomía, 

bajo los principios de respeto y reciprocidad con la naturaleza y la Pachamama, para el 

vivir bien. 

En este trabajo, describiré los usos de la lengua quechua y del castellano por los 

directivos del COAMAC (Cochabamba) en el cumplimiento de sus funciones, situaciones y 

espacios de uso de la lengua quechua y castellano. Además, recogeré sus impresiones y 

pensamientos sobre estas lenguas.  

La investigación se realizó desde una perspectiva cualitativa. Utilizamos la etnografía para 

describir los usos del quechua y castellano en las acciones del COAMAC. Además 

recurrimos a las entrevistas a los directivos del COAMAC, para recoger pensamientos e 

impresiones referentes a las dos lenguas mencionadas.  

Uno de los resultados más importantes, derivados del análisis de los datos, es que la 

lengua se constituye en un instrumento del poder. El uso de la lengua en situaciones 

concretas deriva de los discursos político-ideológicos imperantes entre los pueblos 

indígenas y la sociedad nacional (o más específicamente, el gobierno actual). Las lenguas 

se usan para acordar, pero también para imponer pensamientos y conductas. 

Por último, como otro elemento de análisis se denota el uso de la mezcla de lenguas, que 

es utilizada como estrategia comunicativa. Pero resalta el hecho de que, si bien la mezcla 

de códigos permitió la comunicación; sale a la luz que el excesivo uso de mezcla de 

lenguas y préstamos lingüísticos del castellano al quechua, desnaturaliza a la lengua 

quechua.  

  

                                                
1
 (Ibis www.ibisur.org/index.php?option=com) 

http://www.ibisur.org/index.php?option=com
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Qhichwa simipi pisichay 

Qallariy 

Consejo de Ayllus y Markas Quchapampa llaqtamanta (COAMAC), ayllukunata chanta 

suyukunata kallpachayta munaspa purisqanku; chay puriywanqa ñsumaq kawsayta 

maskôasqankuò (Ibis www.ibisur.org/index.php?option=com). Kaywanqa, ayllu runakunaqa 

paykunapura kamachiqta chikllanqanku kasqa, runapura mana chiqninakuspa 

kawsankupaq; pachamamawan sumaqmanta kawsaspa purinankupaq ima. 

Kay llamkôaypiqa, Consejo de Ayllus y Marcas Quchapampa llaqtamanta kamachiqkunata 

riqsichikunqa: piwantaq, maykôaqtaq imamanta qhichwa chanta kastilla simipi ima 

rimakunqa.  

Juk ¶iqi kaq: Chôampay riqsichiy  

Yachanchikjina ayllu runakunaqa may unay watamantapacha sumaq kawsayta maskôaspa 

maqanakuspa jamuchkanchik, Bolivia jatun llaqtanchikta musuq kawsayman purichiyta 

munaspaqa maqanakuchkanchik. Kikillamantataq COAMAC ñisqaqa musuq wanllata 

munaspaqa maqanakuchkallankutaq. Chay wanllapiqa tukuy simikunaqa juk simijina 

kasqankuta ñichkan, manaña kastilla simillachu Bolivia uhkupi parlakunanta. 

Consejo de Ayllus y Marcas Quchapampa llaqtamantaqa pulitikamanta, jallpôamanta, 

kawsaymanta, wawakuna iskay simipi yachaqanankumanta imaqa sumaqmanta 

llamkôaspa kachkanku. Ichapis mana sutôijinachu kachkan imaynatachus qhichwa simita 

apaykachachkanku. Kikillanmantataq kastilla simitapis. Ajinamanta, mana sutôijinachu 

kachkan COAMAC kamachiqkuna qhichwa chanta kastilla simimanta, ima yuyaytachus 

yuyayninkupi apaykachasqankuq.  

Kay llamkôayqa COAMAC ¶isqataqa, qhichwa simita kallpachananpaq ruwaykunata 

wakichinqa; Bolivia kamachiqkunaman apayqachanankupaq juk simikamay kamachiy jina 

kananpaq. 

Iskay kaq ñiqi: Yuyaykunata waturispa 

Kay ñiqipiqa waturirqani wak yuyaykunata, pikunachus Bolivia musuq suyumanta 

parlanku, chaypiqa ñinku; mana kastillallapichu yachay wasikunapi alkaltiyapi ima 

rimakunanta, ñin qhichwa, aymara, guaraní wak simikunapis parlanata. 

Chanta musuq Kamachi (Ley 070) yachaypi kasqanmanta parlachkan. Chaypiqa ñichkan, 

yachay wasipiqa mana kastillallapichu wawakuna yuyaykunata yachaqanankuta, 

http://www.ibisur.org/index.php?option=com
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yachakuqkunaqa runa siminkupi yachayninkuta qallarinankuta ñin, qhipantaqa kastilla 

simipi chanta inglés simitapis yachaqanankuta.  

Kikillanmantataq iskay simipi rimaymantapis parlachkan, kaymantaqa ñinku; iskay simipi 

rimaqkunaqa iskay qutuman qutuchakuq kachkanku; kasqataq juk runa iskay simipi 

parlaq, juk kiti iskay simipi rimaq ima.  

Iskay simipi rimaq runaqa, juk simintaqa ayllunpi, wasinpi, piluta jaytôaypi, tatakunanwan, 

misachikupi, raymikunapi imaqa riman, juknin simintataq jatun llaqtaman rispa, 

alkaltiyaman, gobernación ñisqaman rispa parlan.  

Diglosia ñisqamanta parlaspaqa, Bolivia jatun llaqtapi ayllu simikunaqa kastilla simiwan 

tinkuspaqa diglosia ¶isqapi tarikunku. Yachus, kastilla simitaqa llamkôay wasikunapi, 

alkaltiyapi gobernación ñisqapi, yachay wasikunapi, medios de comunicación ñisqapi ima 

parlakun. Qhichawa simitaq ayllukunapi, qôuwa ruwaspa imalla parlakun.  

Ayllumanta llaqtaman kawsaq jamuspaqa, ayllu simipiqa manaña parlankuchu; ñitaq 

wawakunankumanqa ayllu simipiqa parlayta munankuchu; yachus, kastilla runakuna 

pikunachus ayllu simipi parlaqtaqa chiqniq kasqanku. Ajinamantaqa kastilla simita 

kallpachaspa runa simitataq pisimanta pisi wañuchispa kachkanku. 

Qhuchapampa llaqtamanta parlaspa, kay llaqtapiqa runakunaqa kastilla qhichwa simipi 

imaqa rimaq kasqanku, ichapis qhichwa simitaqa wasillapi tatakunawan, masikunawan 

ima parlanku; alkaltiyapi, gobernaci·n ¶isqapi, llamkôaqkunaqa kastilla simipi rimaq 

kasqanku; ñitaq qhichwa simipi parlayta munachkankuchu. 

Runasimikamaypaq wakichiymanta parlaspa, Hausen (1950) ñin, kasqanta simikamay, 

allin qillqay chanta simipirwa wakichiykunata ima; sinrunpi sinrunpi llamkôanapaq 

wakichina kasqa, ajinamantaqa juk simi mana chayqa iskay simi miranqa. 

Kloss (1969) ñin, mana kikinchu kasqanta planificación del estatus de una lengua y 

planificación del corpus ñisqa; jukqa kamachiq ñisqan, chay simipi jatun llaqtapi parlanata, 

Bolivia llaqtapiqa kasqanku: qhichwa, aimara, warani tukuy runa simikuna ima. Ichapis, 

kay simikunaqa jatun karachipi qillqasqa kachkan rimaypitaq kastilla similla apaykachakun. 

Kimsa kaq ñiqi: yuyaykunata taripanapaq wakichiy 

Kay ñiqipiqa kachkan, imawanchus imaynamantachus yuyaykunata taripanapaq 

wakichikurqa.  
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Yuyayta taripanapaq ñikurqa, COAMAC puriyninta qhawaspa, pikunawantaq, 

imamantataq, maypitaq imatataq qhichwa kastilla simipi imaqa parlankuri, imaptintaq 

kastilla simipi parlanku, imaptintaq qhichwa simipi parlanku.  

Yuyaykunata taripanapaq tapuykunata wakichikurqa, kaypiqa kamachiqkunata 

tapurikurqa, pikunawantaq paykuna qhichwa simipi rimanku, pikunawantaq kastilla simipi 

rimanku, imaptintaq qhichwa kastilla simipi ima rimankuri.  

Chay yuyaykunaqa pôanqaman thallikurqa, chantaqa sapa unanchakuna tôaqakurqa, sapa 

unanchamantaq suti churakurqa. Sapa unanchakunata wak yuyaykunatawan waturispa 

qillqakurqa. 

Tawa kaq ñiqi: yuyay taripakunata qillqaspa 

Yuyaykuna taripakunamanta parlaspaqa jukqa kasqa. Mana yupaychay kasqachu, 

kamachiqkuna ¶inku gobierno ¶isqa llamkôaq kasqa mana yupaychayuq; yachus gobierno 

ñisqa ayllu runataqa wañuchiyta munasqa, ayllu runata maqaq kachka, gobierno ñichka 

ayllu runap jallpôakunanta qichukapuyta munasqa. Achhayrayku ayllu runakunaqa 

gobierno ñisqawan maqanakupi taripakuchkanku. 

Pulitikumantapis parlakullantaq ¶inkutaq, pulitiqa pôunchawjina kasqanta; pulitikuqa ima 

pôunchawpis wa¶upunqa. Ayllu runari mana wañunqachu, yachus ayllu runaqa may unay 

unaymanta pacha kasqa. Ayllu runaqa kawsayninpi maqakuspa kawsakuchkasqa.  

Evomanta parlaspa ñinku, marcha ñisqapiqa, mana Evo ripunanpaqchu 

maqanakuchkanku; ayllu runakunaqa chayaqinrayku maqanakuchkasqanku, Evoqa ayllu 

runap wawqi masinku kasqa; runajina pantanchaqpuni ñinku, Evopis pantanman ñinku; 

achhayrayku ayllu runakunaqa Evo kamachiqmanta qhipakunanpaq yanapata rikuchinku, 

ajinamantapis ayllu runaqa gobierno ñisqawan, chayraykutaq maqanakuspa kanku. 

Sintikatumanta parlaspa, COAMAC kamachiqkuna mana sumaq yuyaytachu 

apaykachanku sintikatupi qutuchakuqmanta; yachus sintikatupi puriqkuna iskay 

yuyaykunata apaykachanku: ñNo puede ser, el sindicado mismo ha aprobado la 

constitución, ellos mismos ahora lo est§n pisandoò (T.E. 06-10-11). Puriqqa qhawachkan 

sintikatu wanllay2 patanta purisqankuta, puriqqa mana yachaqanchu imaptinchus sintikatu 

wistôuta purisqanta.  

                                                
2
 Wanlla- Constitución Política del Estado (ARUSIMIÑEE, Ministerio de Educación Bolivia) 
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Ayllumanta kamachiqkuna sintikatuta saqrapis kanmanjina qhawanku, yachus wawakuna, 

sipakukuna sintikatu ukhupi uywasqa kanku; tatasninkuta mamankuta imaqa mana 

yupaychankuchu. Tata Juan chaymanta parlaspaqa ¶in: ñkunanqa sindikatupiqa wawasqa 

mamanta tatanta maqayta qallarikapuyta munankuò. Tata juan yuyayninpi japôin, 

sintikatuqa wawakunata saqrayachisqanta; sintikatuqa mana sumaqmantachu 

wawakunaman yachaykunata kawsanankupaq qusqanta. 

Kamachiqpa puriyninkuta rikuspa, kastilla runasqa tapurqanku ¿imaptintaq qamkuna 

purisqankichikri? Mana qankunaqa qôu¶i jallpôamantachu kankisqa. Kamachiqkunapura 

tapunarikuspa ajinamanta kutirpachirqanku: ñImarayku kaypi kasqanchik TCO 

kapuwanchik documentowanò. (J.L.: 09-10-11). Paykunaqa purichkanku jallpôankurayku, 

TIPNIS ñisqata yupaychaspaqa TCO ñisqankuta yupaychachinqanku. Yachus TCO 

¶isqapiqa sachôa, quri wak kaq ima kasqa. 

Ayllu runap paqtachaymanta parlaspa, kaymanta parlaspa tata Gregorio ñin: mana juk 

paqtachallachu kasqanta, yachus sapa ayllupiqa kawsayninkumanjinaqa paqtachata 

apaykachanku: ñ: ñjusticia originaria de regi·n en regi·n var²an Tapakaripi wakjinataq, pero 

¶in seg¼n usos y costumbresò (T. G.: 15-10-11). 

Paqtachamanta parlaspa tata Juan ñin, qhipaman Ayllu paqtachakamay kaptinqa justicia 

comunitaria ¶isqa chinkapunqa: ñmana justicia comunitaria kanqachu, kanqa justicia 

originariaò (T.G.: 15-10-11). Yachus justicia comunitaria ñisqa paqtachakamaypiqa runata 

wañuchin, ayllu runap paqtachakamaywanqa mana runata wañuchikunqachu; runaqa 

juchanmanjinaqa jasutôikunqa.  

Ayllu runa paqtachakamaypiqa yuyayninpiqa japôikunqa runajinaqa pantaykunaqa 

kanmanpuni; runapura chôaqwasunmanpuni, sawakuy ukhupiqa chôaqwa kanmanpuni; 

achhayrayku ayllu paqtachakamayqa mana chaykama sasachu kanqa:  

Kunan ñinchikña justicia originaria kanqa según juchaman, sawarasqa runaqa 
maqanakunchikpuni achhayrayku kôaminan tiyan, mana kasukunqa chayqa jatun 
jasutôiman apansunò (Ju.: 15-10-11). 

Ayllu runap patachakamanqa sumaq kawsayta taripayta munasqan, runajinaqa 

pantasunmanpuni; achhayrayku ima chôaqwatapis parlaspa chaninchakunqa.  

Qôuwamanta parlaspa, kamachiqkuna sapa pôunchaw marcha purinanpaq qôuwataqa 

ruwaq karqanku; kamachiqkuna qôuwapiqa tata Intiwan, mama Killawan, pachamamawan 

Tupaq Katariwan Bartolina Sisawan imaqa parlaq karqanku. Kuraq Mallku 

qunqurikuytawan inti qhawarisqa ¶iq: ñkikillantaq pachamama tata inti, mama killa 
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qamkuna kunititan uyarichkawayku imaynatataq apasqayku chiqantachus manachusò (J. 

L.: 05-10-11). Kuraq Mallkuqa pachamamata, tata intita mama killata ima tapurikun; 

puriyninku chiqantachus risqanta, ichapis pantasqanku chay puriyninkupi achhaymanta 

tapurin.  

Qhispikaymanta3 parlaspa, Kuraq Mallku Quchapampa llaqtamanta Yolosa qôu¶i 

jallpôapiqa, kastilla runap paqtachayninmanta suyananta riqsichin, ¶irqataq: ñKunan 

kallantaq juk consejal, juchachaykukun, japôinqa abogadusta, jueztaq chay ratu 

kacharipunqa. Autonomiawan mana chay kanqachu, kanqa chikoteò (J. L.: 15-10-11). 

Qhawasqanmanjinaqa qillqiriqa saqra runakunata yanapaq mana juchasninkurayku 

rinankupaq watay wasiman, ñillantaq qhispikaywan saqra runaqa mana watay wasiman 

rinqañachu, juchasninmanjinaqa lasuwan maqachikunqa.  

Tata José qhawasqanmanjinaqa ñin, Bolivia kamachiqkuna Quchapampa kamachiqkuna 

imaqa, ayllu runakunata yupaykachanqanku ayllukuna qhispikaywan puriptinku: 

ñGobiernopi marginawanchik, pero autonomiaman chayasunchik chayqa marginación 

mana kanqa¶achuò (J.C.: 15-10-11) 

Kamachiqkuna puriyninkupiqa qhichwa kastilla simipi ima parlanku, kastillapiqa parlanku 

yuyaykuna kastilla simipi paqarisqata, imaptinchus chay simikuna qhichwa simipiqa mana 

tarikunchu. Wakinpiqa kastilla simipi pôanqata ñawinku, ñawiyta tukuytawantaq qhichwa 

simiman thallispa tôukurinku.  

Runakuna qhichwapi parlaspa kastilla simimanta simikunata mañakunku, yachus qhichwa 

simipiqa mana musuq rimaykuna taripakusqachu. Kastilla simiqa watamanta wata musuq 

rimaykuna rikhurimun, qhichwa simipitaq watamanta wataqa simikunaqa chinkapuchkan, 

chayrayku ayllu runakunaqa kastilla simimanta rimaykunata mañakunku qhichwapi 

parlanankupaq.  

Iskay simipi parlaq, juk siminpiqa riqsichin phiñayninta juk siminpitaq kusikuyninta 

llakiyninta imaqa riqsichin. Ichapis mana ajinapunichu kanman, chayqa kanman 

runamantajina. kamachiqkunaqa kastillapi parlanku, kastilla runaman phiñayninta 

riqsichinankupaq, qhichwa simipitaq imatachus puriypi ruwanankuta, yawar masinkuman 

riqsichinankupaq parlanku.  

  

                                                
3
 Qhispikay- Autonomia, (ARUSIMIÑEE, Ministerio de Educación Bolivia) 
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Phichqa kaq ¶iqi: llamkôaypa yuyay taripasqa tôukuchiwasqa 

COAMAC kamachiqkunaqa, Evo Morales kamachiqta manchikunku, ñirqankutaq mana 

kay marcha Evo ripunanpaqchu, puriypiqa, kastilla runa Evoman kutikuqkuna 

sinchimantapuni rimaq karqanku puriqkunata. Chayrayku COAMAC kamachiqkuna mana 

chôaqwata uyariyta maqanakuta qallariyta munaspa, marcha mana Evo ripunanpaqchu 

kasqanta ñirqaku. 

Ayllu runaqa maqanakuyta mana manchachikunchu, yachus paykunaqa may unay 

unaymanta pachaqa puriyninkupiqa maqanakuqpuni kasqanku. Qhawankutaq, Bolivia 

kamachiqkuna mana maqanakuyta yachasqankuta, chaytaqa; kamachiqkunaqa 

llakiywantaq qhawanku; yachus, pichus mana maqanakuyta yachaqqa utqayllata 

wañupunqa. 

Kamachiqkunaqa qhichwa simipi parlanankupaq kastilla simimanta rimaykunata 

mañakunku, paykunaqa maychhika rimaykunata mañarikunku, rimayninku mana 

yachakunchu kastillachus qhichwachus kasqanta. Kastillamanta maychhika simikunata 

mañakuspa qhichwa simipi parlanapaq, qhichwa simitaqa pisimanta pisi wañuchinchik. 

Suqta kaq ñiqi: qhichwa simita kallpachanapaq ruwaykuna 

Yuyaykunata waturispa 

Kamachiqkuna qhichwa simipiqa yuyayninkuta riqsichinku, parlaypiqa kastilla qhichwa 

simita imaqa chaqruspa rimanku, kastilla simimanta simikunata mañakunku qhichwa simipi 

rimanankupaq; kaymanta parlaspa Palomino (1991) ñin: runaqa simikunata mañakun 

mana juk simipi parlaykuna tarikuptin, juk simipi maychhika simikunata mañakuspa 

simitaqa wañuyman purichinku. Yuyay taripaykunapiqa rikunchik, kamachiqkuna qhichwa 

simipi parlaspa kastilla simimanta maychhika simikunata mañakunku, kaywanqa qhichwa 

simiqa pisimanta pisiqa wañuyman purichichkanku.  

Cooper (1997) simita kallpachanapaq ñin, ruwaykunata wakichinata musuq simikunata 

qillqanapaq, musuq simipirwata qillqanapaq ima. Musuq simikunataqa, runaqa rimayninpi 

qillqaypi imaqa apaykachanan ñin.  

López (2006) ñin, simita kallpachanapaqqa kamachiqkuna runasimikamayta wakichinku; 

kay wakichiypiqa ayllu runakunaqa mana yanapaqchu kasqanku, achhayraykutaq ayllu 

runakunaqa mana kay musuq simikunata rimayta munaqchu kasqanku. Kunan 
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pôunchawpiqa runasimikamay wakichikunan kasqa ayllu runakunawan, musuq simikunaqa 

ayllu runap kawsayninmanta paqarimunan kasqa.  

Imaqtintaq qhichwa simita kallpachanari 

Rikusqanchikmanjinaqa kamachiqkuna parlaspa yuyayninkuta riqsichinku, imaptinchus 

paykuna purisqankuta, chaypaqqa kastilla qhichwa simipi imaqa rimanku, ichapis 

rimayninkuqa rikukun kastillawan qhichwa simiwan ima chaqrusqa, chaqruypiqa aswan 

kastilla simi rikukun, qhichwa simitaq pisi kachkan:  

ñkay dictadores presidentes manapuni ni juk presidentepis luchanchu boliviamanta 
(M.T.SB. 02-10-11). 

Pero autonomiasta qallarillasun, sindicatu copiaspa ñuqanchikmanta 
copiakuwasunchik; chaykunata sumaqta piensana. Ñuqaqa kusikuni chaymanta. (M.L.: 
16-10-11). 

kay iskay rimaypiqa kamachiqkunaqa parlayninkupiqa qhichwa simita kastilla simitawan 

chaqrunku, qhichwa simipi rimaptinkuqa kastilla simimanta rimaykunata mañakuspa 

rimanku. Qhichwa parlayninkupiqa kastilla simimanta maychhika simikuna rikhurin, 

Palomino, ñisqanjinaqa qhichwa simita kastilla simiqa wañuchichkan. 

Runa simikamayta wakichispa qhichwa simita kallpachakunqa, yachus Plan Estratégico 

ñisqa qhichwapi qillqakunqa, chaymanta juk simipirwa paqarimunqa. Kaypiqa 

llamkôanqanku, COAMAC kamachiqkuna, awichakuna runasimikamay yuyay taripaqkuna 

ima.  

Yuyay taripaykuna  

Jatun yuyay taripay 

Qhichwa simita kallpachay qillqaspa musuq rimaykunata kastilla simimanta qhichwa 

simiman rimaykunata tikraspa ima. 

Juchôuy yuyay taripaykuna  

Plan Estratégico ñisqata ñawiytawan sumaqmanta yuyaypi apaykachana. 

Plan Estratégico ñisqata qhichwa simipi qillqana  

Musuq simikunata qhichwa simipi paqarichina. 
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Ruwaykuna  

V Juk kaq, kamachiqkunata, awichakunata runasimikamay maskôaqkunatawan 

qutuchakunqa, kay qutupi runakunaqa musuq simikunata paqarichinqanku, 

simipirwata ima qillqanqanku, ayllukunapi waturispa rimaykunata. 

V Iskay kaq, Plan Estratégico ñisqata ñawiy, chantaqa Plan Estratégico ñisqata 

qhichwa simipi qillqanqanku. 

V Kimsa kaq, ayllukunapi simikunamanta waturimunqanku, yuyaykunataq 

simikunamanta tarisqankumanjinataq simikunata qillqakunqa. 

V Tawa Kaq, Plan Estratégico ñisqata ñawiytawan sasa kaq simikunata qhichwa 

simipi qillqana. 

V Phichqa kaq, kastilla simimanta rimaykuna mañakusqata qhichwa simipi 

paqarichina.  

Llamkôaypa puquynin 

Llamkôaypa puquyninqa kanqa Tukuchanapaq Wakichiy qhichwa simipi qillqasqa, 

chaymanta musuq simipirwa ima paqarimunqa.  
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Autoridades en plena marcha de la localidad de Sica Sica- Viscachani (05-10-11) 

 

Marchistas descansando al concluir la jornada de marcha (Viscachani  -05-10-11). 
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Introducción 

El Consejo de Ayllus y Marcas Cochabamba (COAMAC) afiliado al Consejo Nacional de 

Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ) tiene un Plan Estratégico 2008-2013 para la 

reconstitución del Qullasuyu. Para este propósito, tiene una plataforma de lucha 

denominada: ñPol²tica org§nica, Tierra y territorio, Desarrollo de ayllus, Educación 

Intercultural Biling¿eò (CONAMAQ 2008: 45).  

En este contexto la presente tesis desarrolla el uso de la lengua quechua y castellano, por 

miembros del COAMAC en el cumplimiento de sus funciones como autoridades 

originarias su participación de la VIII y IX marcha indígena. Es decir, ¿con quiénes hablan 

en castellano y quechua, de qué temas hablan en cada una de sus lenguas y cuáles son 

los motivos que condicionan el uso de las mismas?  

El primer capítulo aborda una identificación del problema. Respecto al uso del quechua 

como lengua indígena y el castellano como segunda lengua. Es decir, se hace una 

descripción del uso de las lenguas en los diferentes espacios sociales como ser: 

reuniones internas como COAMAC, en reuniones del CONAMAQ, reuniones con 

autoridades de la Gobernación y en entrevistas a los diferentes medios de comunicación. 

Ya que como Organización Social, tiene un posicionamiento sobre autonomías, justicia 

originaria, tierra y territorio; pero no se visibiliza una posición clara y concreta del uso de 

las lenguas quechua y castellano. 

 Así mismo, se hace conocer el objetivo general y los objetivos específicos planteados 

para el desarrollo de la presente investigación. También, se expresa los beneficios a 

lograr con el presente trabajo; pues el resultado de esta será un referente para las demás 

organizaciones afiliadas al CONAMAQ, que permita generar planificaciones lingüísticas y 

generar mecanismos para la revitalización de la lengua quechua. 

El segundo capítulo hace referencia al sustento teórico de la investigación que permitirán 

realizar un análisis de datos. Se tiene aspectos importantes como ser: bilingüismo y 

diglosia, tipos de bilingüismo, lengua y planificación lingüística.  

El tercer capítulo aborda la metodología utilizada, que para efectos de estudio, está 

enmarcada dentro el enfoque cualitativo porque se examinaron los datos desde una 

perspectiva etnográfica. Las técnicas utilizadas fueron: las entrevistas fueron aplicadas a 

los miembros del COAMAC, que permitió conocer sus percepciones sobre el uso de las 

dos lenguas; además, se realizaron observaciones, en este caso se observó las 



 

2 

 

situaciones de uso de las dos lenguas, algunos espacios de uso del castellano y quechua 

fueron reuniones conjuntas entre la CIDOB y el CONAMAQ, reuniones como COAMAC y 

reuniones del CONAMAQ.  

El cuarto capítulo presenta la metodología y los resultados esperados. En la primera parte 

se hace referencia al tipo de investigación, que en este caso es de carácter etnográfico ya 

que se describe los usos de las lenguas quechua y castellano por las autoridades del 

COAMAC; y como plantea Castro y Rivarola (1998) hacer etnografía comprende realizar 

una descripción profunda de un tema concreto. 

En la segunda parte, se realiza el análisis y la interpretación de los datos obtenidos, para 

ello se presentan la transcripción de datos, de los cuadernos de campo y de las 

entrevistas realizadas; la categorización; que toma en cuenta ideas expresadas por los 

marchistas la designación de categorías en función de caracteres comunes; por último, se 

hace conocer el proceso de triangulación de los datos obtenidos, aquí se realizó la 

descripción y el análisis de los datos con mi interpretación y las referencias teóricas.  

En el capítulo de conclusiones se presentan las reflexiones surgidas a través del análisis 

de los dados obtenidos y del marco teórico. Las conclusiones están en relación a los 

acápites de los resultados como ser: el Evo, la qôuwa, la wiphala, la lucha, nuestra TCO, 

alternancia como expresión fática, alternancia de tipo etiqueta, alternancia como 

expresión machista, mezcla de lenguas en conversaciones interpersonales.  

En el último capítulo se presenta una propuesta, que surge desde los datos obtenidos en 

consenso establecido con las Autoridades del COAMAC con quienes se realizó la 

presente investigación. Se plantea la conformación de un comité inter-institucional, 

conformado por autoridades del COAMAC, personas ancianas sabias, lingüistas y 

sociólogos; quienes tendrán la función de generar actividades que permitan el desarrollo 

del quechua a través de la investigación y creación de nuevos términos.  

Entre las actividades que se plantean para la revitalización y modernización del quechua 

son: comprender el Plan Estratégico del COAMAC, para luego realizar la re-escritura en 

lenguaje popular que facilite la re-escritura en quechua, búsqueda del lenguaje metafórico 

que permita la comprensión de algunos términos abstractos como ser: Constitución o 

marcha.  
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De esta manera, la transcripción del Plan Estratégico del COAMAC permitirá tener su 

Plan escrito en su lengua materna quechua, crear nuevos términos tomando en cuenta la 

función que cumplen las palabras como ser: marcha, constitución. Por último, tomando en 

cuenta estos elementos se obtendrá un nuevo diccionario en quechua.  
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Reunión  del CONAMAQ donde realizan la evaluación de la jornada de la marcha (Villa 

Moderna 07-10-11) 

 

Marcha del COAMAC en apoyo al TIPNIS ingresando a la ciudad del Alto  (09-10-11) 
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CAPÍTULO I  

Aspectos Generales 

1. Planteamiento del problema 

El COAMAC tiene una posición política clara sobre: tierra y territorio, educación 

intercultural bilingüe y justicia indígena. Por tierra y territorio se plantea realizar el 

saneamiento y titulación de las tierras comunitarias de origen, por educación intercultural 

bilingüe se plantea una educación productiva paralela a un proceso de formación y 

valorización de los recursos humanos y, por justicia indígena se planeta promover la 

práctica plena de los derechos consuetudinarios, tener una sociedad con igualdad de 

condiciones.  

El COAMAC a través de estas políticas consideradas como Factores Estratégicos de 

Éxito, promoverán la reconstitución de los Ayllus y Marcas. Empero, llama la atención que 

en este Plan Estratégico de lucha, no se visibilice una política sobre el uso de las lenguas 

quechua y castellano en los documentos disponibles. En este entendido, la función de la 

presente investigación será indagar sobre las percepciones que tienen las autoridades 

sobre el uso del quechua y castellano; describir el uso de sus lenguas en el desarrollo de 

sus funciones como autoridades del COAMAC, ya que para comprender el problema que 

se presenta es necesario saber explícitamente cuáles son los principios que subyacen a 

las políticas lingüísticas del COAMAC. 

1.1. Identificación del Problema  

La historia de América Latina en las últimas tres décadas nos muestra que los pueblos 

indígenas estuvieron en permanente lucha por sus derechos como miembros de un 

Estado, por el ñreconocimiento de su propia existencia como pueblos y nacionalidadesò 

(Walsh 2009: 98) y por preservar un equilibrio con la naturaleza. Es el caso del CRIC4 

(Consejo regional Indígena del Cauca) en el País de Colombia, el CRIC es un gran 

territorio indígena al sur de este país, que aglutina la mayor cantidad de indígenas, ellos 

por varias décadas lucharon y pudieron recuperar sus territorios de manos de los 

terratenientes y que estos últimos años vienen planteando una educación propia.  

En Bolivia, los pueblos indígenas no quedaron al margen de estas luchas. Según el 

Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), los pueblos indígenas 

                                                
4
 Para más detalles ver el video del CRIC- Unidad, Tierra y Cultura; disponible en la biblioteca de la PROEIB 

Andes.  
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ñbajo los principios comunitarios de inclusi·n y de respeto a la vida [é] han luchado 

históricamente contra la colonización, los partidos tradicionales y las políticas capitalistas 

neoliberalesò (CONAMAQ 2008: 5) para ser reconocidos como personas propositivas y 

exigiendo sus derechos colectivos que por varios siglos les fueron negados. 

Entre algunas de estas luchas, tenemos la gran marcha indígena de 1992 y este mismo 

a¶o ñla gran concentraci·n de autoridades originarias en la plaza San Francisco en 

repudio a los 500 a¶os de exclusi·n, marginaci·n, etnocidio y genocidioò (Op. cit.: 59). 

Este hecho fue el inicio de hitos históricos recientes en nuestro país. Según el Consejo de 

Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ, 2008:5) fue una de las organizaciones 

sociales que convocó y movilizó una gran marcha nacional el año 2002, exigiendo la 

realización de una Asamblea Constituyente para refundar Bolivia como un Estado 

plurinacional, pluricultural y multiétnico.  

Como resultado de esa marcha en el año 2005 se obtuvo la Ley Especial de Convocatoria 

a la Asamblea Constituyente; bajo las siguientes características: conformada por 255 

constituyentes, todos ellos de igual jerarquía, derechos, obligaciones y que tuvieron como 

misión la redacción de la nueva norma legal.  

El logro principal de este proceso fue la promulgación de una nueva Constitución Política 

del Estado. La nueva Constitución Política del Estado en su Capítulo I, artículo 1 

establece:  

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 
país. (Estado Plurinacional Bolivia 2009). 

La Nueva Carta Magna reconoce la existencia de diversas naciones dentro del territorio 

nacional. De acuerdo a este documento, Bolivia, como nación, se funda en la diversidad 

cultural y lingüística, atribuye a las lenguas indígenas el mismo valor comunicativo en 

comparación al castellano. 

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional oficializa 36 lenguas, que son:  

Aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chacobo, chimán, ese 
ejja, guaraní, guarasu`we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, 
maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetèn, movima, pacawara, 
puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, 
yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco (C.P.E.:2009, Art. 5). 
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Así mismo, el nuevo texto constitucional de Estado Plurinacional norma el uso de las 

lenguas oficiales:  

El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos 
idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en 
cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de 
la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos 
autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el 
castellanoò (Op. cit.: Art. 6).  

Como expresa la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, los funcionarios de 

las diferentes instituciones públicas (alcaldías, gobernaciones, hospitales) deben manejar 

dos códigos lingüísticos. Por las características sociolingüísticas de Cochabamba, estas 

lenguas tendrían que ser el quechua y castellano. Es decir, cuando directivos de 

organizaciones sociales (COAMAC) tengan reuniones con autoridades de Gobernación, 

Alcaldías y ONGs tienen derecho a ser atendidos en su lengua materna, o como las 

personas de áreas rurales de habla quechua que acudan a realizar trámites de titulación 

de terrenos, trámites de tercera placa para movilidades u otros, tienen derecho a ser 

atendidos en su lengua materna.  

Así mismo, la nueva Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez expresa como 

principios obligatorios de enseñanza en las escuelas; el uso de la lengua (originaria) no 

solo como instrumento de comunicación, sino también como instrumento que permita la 

construcción de nuevos conocimientos. Para tener un panorama más claro al respecto, 

cito los numerales 1 y 2 del artículo 7.  

1. En poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua 
originaria, [se enseñará] la lengua originaria como primera lengua y el castellano como 
segunda lengua. 

2. En poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano, [se 
enseñará] el castellano como primera lengua y la originaria como segunda. (Ministerio 
de Educación Bolivia, Ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez 2010, Art. 7).  

Como se observa, la Ley educativa 070, norma el uso de las lenguas dentro de la 

educación en Bolivia. Es decir, afirma que no sólo el castellano es la lengua por la cual se 

pueden generar aprendizajes escolares, sino también a través de las lenguas originarias.  

Al respecto, la UNNIOs5 (2004: 32) considera que gracias a que hablamos nuestras 

lenguas nos sentimos parte de nuestras naciones indígenas originarias, con cosmovisión 

                                                
  

5
 La Unidad está conformado por: CONAMAQ, CSUTCB, CIDOB, APG, CSCB, FNMCB-CS, CEAM, CEPOG, 

CENAQ Y CEA  
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y lógica propias. Nuestras lenguas son símbolos de nuestra identidad y sirven para 

comunicarnos todos los días. Por eso la enseñanza de y en estas lenguas en la escuela 

es parte del fortalecimiento de nuestras culturas.  

Este planteamiento de la Unidad Nacional de las Naciones Indígenas Originarias es 

pertinente y adecuado, ya que la lengua no solo es considerada como un medio que 

permite expresar ideas y pensamiento; la lengua forma parte de una identidad, por eso es 

necesario el desarrollo de las lenguas indígenas y el uso en los diferentes espacios 

sociales.  

El Consejo de Ayllus y Marcas del Cochabamba a través del COAMAC, en su Plan 

Estratégico 2008-2013, dice ser parte de los procesos de transformación social de nuestro 

pa²s. ñHemos sido parte en la aprobaci·n de la ley de la Asamblea Constituyente [...] 

Hemos participado en la Asamblea Constituyente y hemos insertado nuestras propuestas 

en el nuevo texto constitucionalò (CONAMAQ 2008: 48-49). 

El COAMAC en su Plan Estratégico de Lucha 2008-20136 como objetivo plantea:  

Reconstituir el Qullasuyu fortaleciendo, revalorizando y ejerciendo la estructura del 
Gobierno Indígena Originario de los Ayllus, Markas y Suyus del Qullasuyu [é] Para 
lograr nuestra LIBRE DETERMINACIÓN ï AUTO DETERMINACIÓN, ejerciendo el 
Autogobierno y la Autonomía de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Originarios 
para LOGRAR EL SUMAQ QAMAÑA/ALLIN KAWSAY; RECONSTITUYENDO, 
RESTITUYENDO Y FORTALECIENDO EL GOBIERNO DEL QULLASUYU 
(CONAMAQ 2008:40).  

Es importante resaltar el objetivo que se plantea CONAMAQ, ya que va dirigido a lograr el 

allin kawsay óvivir bienô, en equilibrio, complementariedad y armonía del ser humano con 

la Madre Tierra (naturaleza), el cosmos, espiritualidades y respetando toda forma de vida. 

Así mismo, plantea recuperar la organización ancestral del ayllu, dejando de lado los 

sindicados que fueron establecidos por decreto supremo en el gobierno de Germán Busch 

(1937-1939) donde ñse crearon los primeros sindicatos campesinos como el de Ana 

Rancho en el valle cochabambinoò (Soria 1992: 48).   

Como factores estratégicos de éxito plantea una ñPol²tica org§nica, Tierra y territorio, 

Desarrollo de ayllus, Educación Intercultural Bilingüeò (CONAMAQ 2008: 45), pero en este 

plan estratégico no se explicita su posición frente a las lenguas (Quechua-castellano) en 

la actual coyuntura sociolingüística de nuestro país y como dueños de la lengua se 

                                                
6
 Es importante hacer notar que el presente Plan Estratégico del CONAMAQ está redactado en su totalidad en 

castellano. Es otro de los elementos que llamó la atención para poder investigar el uso de las lenguas 
quechua y castellano. 
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considera que tiene un discurso y una posición al respecto. Ante esta situación, nuestra 

investigación trata de mostrar los usos, discursos y percepciones de las lenguas quechua-

castellano por los directivos del COAMAC (Cochabamba) ya que los usos lingüísticos 

deberían priorizar la lengua indígena, por las constantes presiones del castellano. 

Preguntas de investigación  

¿Cómo se construyen y reconstruyen los discursos del COAMAC en la coyuntura actual 

de Bolivia? 

¿Cuáles son las funciones que les designan los directivos del CONAMAQ a su lengua 

materna quechua y al castellano como segunda lengua?  

En el cumplimiento de sus actividades como autoridades originarias ¿en qué situaciones 

utilizan el quechua?  

¿Qué factores condicionan el uso del quechua o castellano? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Analizar las prácticas discursivas desarrolladas en las lenguas (quechua-castellano) en 

los directivos del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Cochabamba). 

 2.2. Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se plantean:  

¶ Describir contextos situacionales de uso de las lenguas en contacto (Quechua-

castellano).  

¶ Discutir temas del discurso en las lenguas en contacto (Quechua-Castellano).  

¶ Describir los recursos lingüísticos utilizados por las autoridades del Consejo de 

Ayllus y marcas de Cochabamba. 

3. Justificación  

Uno de los aspectos que hace diferente el presente trabajo es el uso de la metodología, 

que fue la observación participante. Este método me permitió estar en el proceso natural 

donde se desarrolló la 8va y 9na marcha indígena, me permitió establecer una relación, 

ser un marchista más, estar al lado de las autoridades; participar en sus reuniones, debido 
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que se generó un ambiente de confianza; ya que para ellos que este registrando los 

acontecimientos de reuniones y conversaciones era algo natural. 

Con respecto al tema, llama la atención que hasta la fecha no haya estudios sobre los 

usos y discursos empleados por representantes del COAMAC en el cumplimiento de sus 

funciones, que permita saber cuál es la posición política que asumen como organización 

social, dueños de su lengua materna y castellano como segunda lengua, en relación a la 

situación sociolingüística que atraviesa el quechua frente a la lengua de prestigio social 

como es el castellano. Decimos que no tienen una posición porque en el Plan Estratégico 

de COAMAC (2008-2013) no dice nada sobre el uso y desarrollo del quechua y 

castellano, a diferencia de Tierra y territorio, Justicia Originaria temas en los que asumen 

una posición política concreta.  

Este trabajo permitirá a los miembros del COAMAC repensar sobre sus derechos 

lingüísticos, para usar la lengua materna en los diferentes espacios sociales urbanos y 

rurales. Además, como son autoridades originarias, irradiarán a sus bases y jóvenes, el 

derecho de usar su lengua en los diversos espacios sociales, porque estos últimos años 

los jóvenes niegan sus raíces de procedencia, adoptan otras formas de vestir y prefieren 

hablar el castellano. 

Por otro lado, el presente trabajo ayudará al COAMAC a desarrollar una política lingüística 

mediante la cual se realizará una serie de actividades de manera correlativa, que permita 

la revitalización y modernización del quechua. 

Esta investigación beneficiará al COAMAC y otras instituciones de base similares como 

ser: los 16 suyus ya constituidos el CONAMAQ que son: Jachôa Karanga Oruro y Potos², 

Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) Oruro y Potosí, Charka Qhara Qhara (FAOI-NP) Potosí 

y Sucre, Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP) Potosí, Sucre y Tarija, Qhara 

Qhara Suyu Sucre y Potosí, Ayllus de Cochabamba, Jachôa Suyu Pakajaqi La Paz, 

Cochabamba y Sucre, Uru Oruro y La Paz, Sura Oruro y Cochabamba, Kallawaya La Paz. 

Los ayllus en proceso son: Chuwi Cochabamba, Larikaja La Paz, Qulla La Paz, 

Originarios del Qullasuyu Residentes en Yapacaní y Santa Cruz, Pueblo Afrodescendiente 

La Paz, Originarios de Pueblos y Comunidades Originarios de Tarija, Yampara de Sucre. 
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Autoridades del COAMAC descansando en la ceja del Alto (La Paz 09-10-11) 

 

Autoridades del COAMAC en la Vigilia de Plaza San Francisco (La Paz: 10-10-11) 
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CAPÍTULO II 

Fundamentación teórica 

1. Reconocimiento del Estado Plurilingüe  

Bolivia se caracteriza por ser un país multilingüe y plurilingüe, dicha diversidad lingüística 

está reconocida por la nueva Constitución Política del Estado. Esta Nueva Carta Magna 

visibiliza a las lenguas indígenas como parte del Estado, el castellano no es más el único 

idioma oficial las lenguas indígenas históricamente discriminadas y vivían a la sombra del 

castellano, en la actualidad están visibilizadas en la Carta Magna. Aunque lo legal no 

garantiza que en la realidad no haya discriminación lingüística.  

Si bien existe un reconocimiento dentro la Constitución Política Estado de que todas las 

lenguas son iguales, en la actualidad y en los hechos las lenguas indígenas se 

encuentran subordinadas al castellano, ya que por ejemplo, no existen programas radiales 

y televisivos exclusivos en lenguas indígenas, en el caso de las radios se tiene uno que 

otro programa radial en lengua indígena en horarios específicos en su mayoría en las 

madrugadas. En los canales televisivos existen avances, aunque restringidos, debido a 

que los programas en quechua (informativo - ATB); son difundidos en las madrugadas, 

horario de 5 a 6 de la madrugada donde pocas personas acostumbran ver la TV. 

En base al reconocimiento legal de la diversidad lingüística en nuestro país, la Ley 

Educativa 070/2010-2011 Avelino Siñani y Elizardo Pérez plantea la educación en las 

lenguas indígenas y castellano, en su artículo 7 dice: 

La educación debe iniciarse en lengua materna, y su uso es una necesidad 
pedagógica en todos los aspectos de su formación. Por la diversidad lingüística 
existente en el Estado Plurinacional, se adopta los siguientes principios obligados de 
uso de las lenguas por constituirse en instrumentos de comunicación, desarrollo y 
producción de saberes y conocimientos en el Sistema Educativo Plurinacional (Ley 
070/20: Art.7)  

Los principios a los que se refiere este artículo son cuatro. Primero, expresa que en las 

regiones trilingües y plurilingües, la elección de la lengua originaria se sujetará a criterios 

comunales. Segundo, expresa que en los casos de lenguas en peligro de extinción; se 

desarrollarán políticas lingüísticas de recuperación y desarrollo con participación directa 

de los hablantes. Tercero, plantea la enseñanza de lengua extranjera; este proceso será 

de forma gradual y obligatoria desde los primeros años de escolaridad. Cuarto, la 

enseñanza de lenguas de señas; esta enseñanza es parte de la formación plurilingüe de 

los maestros y maestras.  



 

13 

 

Por otro lado, en las últimas décadas como pueblos indígenas no se asumió los derechos 

sobre nuestra identidad lingüística y sólo se realizó el mínimo esfuerzo por asumirlo. Por 

ejemplo, como quechua (COAMAC y CENAQ) no hacemos mayores esfuerzos para 

establecer nuestros propios medios de comunicación masiva: radio, televisión u otros. 

Tampoco realizamos propuestas serias y concretas para la educación de nuestros hijos, 

al contrario se nota que nos alienamos al castellano. Entonces, la invisibilización de las 

lenguas indígenas no sólo depende del castellano sino del comportamiento lingüístico que 

asumimos como pueblos indígenas.  

2. Bilingüismo 

El bilingüismo es entendido como un fenómeno individual que indica la posesión de dos o 

más lenguas y el uso que se hace de las mismas. Según Baker, es necesario distinguir 

entre ñbiling¿ismo como una posesi·n individual y como una posesi·n de grupo. 

Normalmente esto se denomina biling¿ismo individual y biling¿ismo socialò (Baker 1997: 

30).  

Hay una importante conexión entre lo que es el bilingüismo individual y el bilingüismo 

social. Por ejemplo, las actitudes de los individuos hacia la lengua particular pueden 

afectar el mantenimiento, la restauración, la sustitución o la muerte de una lengua en la 

sociedad. (Baker 1997: 30). Una persona puede hablar dos o más lenguas, pero en su 

diario vivir puede usar una lengua más que las otras, esto condicionado al contexto donde 

se encuentra. Por ejemplo, en mi caso; que soy bilingüe (quechua y castellano) cuando 

estoy en mi casa con mi papá, mamá, tíos, tías u otros, para comunicarnos utilizamos el 

quechua; mientras cuando estoy en la ciudad para interactuar con mi medio utilizo el 

castellano. 

Baker (1997:34-5) además distingue tres tipos de bilingüismo individual: a) bilingüismo 

incipiente, es aquella persona que tiene competencia mínima en una de sus lenguas; en 

este grupo podrían estar los turistas o personas de negocio quienes solo conocen algunos 

saludos o pequeñas frases. b) bilingües equilibrados, son las personas que desarrollaron 

las dos lenguas, que no poseen dificultad para expresar de manera oral y escrita sus 

opiniones y sentimientos, en su mayoría son conocidos como equilingües o ambilingües. 

c) semilingüe, un semilingüe tienen las siguientes características en sus lenguas: 

manifiesta un vocabulario pequeño y una gramática incorrecta, no creativo en ninguna 

lengua y le es difícil pensar y expresar emociones en cualquiera de las dos lenguas. 
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Cada individuo puede poseer un mayor o menor dominio de dos o más lenguas, esto 

dependerá de la interacción que tenga con esas lenguas. Es decir, en la medida en que 

sus lenguas estén expuestas en el uso social; si una persona castellano-hablante por 

motivos de negocio debe viajar a un contexto de habla inglés, dependerá de esta persona 

y del interés que tenga para ampliar su vocabulario y por consiguiente su bilingüismo. 

Las personas que tienen un desarrollo mínimo de su competencia en segunda lengua son 

consideradas bilingües incipientes. Por ejemplo, los turistas o las personas de negocio, en 

su mayoría tienen un conocimiento esencial de una segunda lengua. Es decir, un bilingüe 

incipiente es un ñindividuo que tiene mejor manejo, tanto ling¿²stico como comunicativo, 

en una de las lenguas que habla. En el otro idioma, este individuo tiene dificultades de 

diverso orden que afectan su producci·n ling¿²stica y comunicativa ñ(L·pez 1993:119).  

Entonces, bilingüe incipiente es aquella persona que ha desarrollado competencia 

comunicativa mínima en la segunda lengua y solo puede elaborar frases sencillas. Es 

decir, persona que tiene muchas limitaciones para expresar sus pensamientos, debido al 

no logro satisfactorio de sus competencias comunicativas en una segunda lengua.  

3. Diglosia  

El uso de dos lenguas (lengua materna y segunda lengua) en diferentes espacios y 

situaciones sociales está determinado por la función comunicativa. Generalmente la 

lengua materna (indígena) es utilizada en espacios familiares, no se la usa en oficinas 

públicas o privadas; ya que en estos espacios se utiliza lengua de prestigio social. Este 

hecho es conocido como diglosia; al respecto Ninyoles dice: 

El concepto de diglosia ha sido replanteado y extendido a aquellas situaciones en que 
se produce una escisión o superación lingüística entre una variedad o lengua ñaltaò 
(A), que se utiliza en la comunicación formal-literatura, religión, enseñanza, etc. y una 
variedad o lengua ñbajaò (B), frecuentemente poco cultivada, que se usa en las 
conversaciones de carácter no formal o familiar. (Ninyoles 1972:31) 

Una forma de ejemplificar lo que expresa Ninyoles puede ser las lenguas indígenas frente 

al castellano, en el habla cotidiana las lenguas originarias se encuentran en situación de 

diglosia en relación a la lengua de prestigio social castellano. En la actualidad, el quechua 

es utilizado en rituales a la Pachamama, contextos familiares, eventos sociales del lugar y 

otros. Mientras el castellano es utilizado en la educación (contextos urbanos y rurales) 

medios de comunicación, (radiales y televisivos) oficinas públicas y privadas (alcaldías, 

gobernaciones, oficinas bancarias y cooperativas). Es en este sentido que podemos 
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hablar de diglosia, donde el castellano tiene un uso social diferenciado en relación al 

quechua y las demás lenguas indígenas de nuestro país. 

Albó (1998: 128) dice que la diglosia está íntimamente relacionada con la estructura del 

poder dentro la sociedad actual. En este sentido, el uso de las lenguas indígenas en 

relación al castellano trae connotaciones como ser: es rural y no urbano, aceptable en la 

calle o bus pero no en el avión, la lengua originaria supone una educación de segunda 

categoría, puede ser aceptado en algún barrio urbano marginal, pero nunca para una 

buena educación ni que decir para la educación superior.  

Entonces, desde la experiencia cotidiana se connota que las lenguas indígenas se 

encuentran en situación de diglosia en relación al castellano; ya que en la realidad las 

personas usan en los diferentes espacios sociales el castellano y no el quechua.  

4. Alternancia de lenguas. 

En un contexto sociolingüístico donde se genera contacto de lenguas los hablantes 

bilingües, para comunicarse con sus interlocutores utilizan distintas formas; algunas veces 

separando las lenguas, en ocasiones alternando sus lenguas y también combinando las 

mismas.  

Según Eastman (1992: 121) ñlos esfuerzos por distinguir alternancia, mezcla y pr®stamos 

lingüístico están condenados al fracasoò, debido a que las distinciones se hace muy 

confusas y borrosas. En este entendido, para cuestiones de estudio considero importante 

realizar algunas distinciones más generales.  

Para Cortés (2001: 3), la alternancia de lenguas es un fenómeno natural y común en 

individuos bilingües, cuya competencia pragmática les permite escoger entre uno y otro 

código lingüístico, según el interlocutor, la situación y el tema de conversación.  

Baker (1997:37) dice que la alternancia de lenguas es cuando un individuo (más o menos 

deliberadamente) alterna entre dos lenguas. Dicha alternancia puede abarcar desde 

mezclar una palabra hasta alternar a la mitad de una oración y en bloques de habla 

mayores.  

Los autores coinciden que para la alternancia de lenguas se requieren dos códigos 

lingüísticos, donde el individuo de forma espontánea o deliberada en una misma 

conversación realiza el uso de sus dos códigos lingüísticos.  
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El uso de la alternancia tiene diversos propósitos, que pueden variar dependiendo de la 

edad y la situación comunicativa; al respecto Baker (1997: 121) distingue 10 propósitos 

por los cuales una persona puede hacer la alternancia: 1.- la alternancia se puede utilizar 

para dar fuerza a un argumento, 2.- porque no se conoce todavía una palabra en las dos 

lenguas, ejemplo: cuando uno conversa en quechua puedo alternar al castellano para 

referirme a la computadora, pasaporte y visa 3.- porque facilita la expresión y por la 

eficiencia de la misma, 4.- para repetir con el objeto de clarificar, 5.- como una forma de 

expresar el estatus y la identidad de grupo y nos puede ayudar para ser aceptado por un 

grupo lingüístico, 6.- para citar a alguien, 7.- para interpelar algo en la conversación, 8.- 

para excluir a alguien de un episodio de la conversación, 9.- para cruzar límites sociales o 

étnicos, 10.- para calmar la tensión en la conversación.  

Por otro lado, Ribeiro (2008: 47) dice que la alternancia cumple diversas funciones. Como 

ser: a) Función Referencial, b) Función Fática, c) Función expresiva. Cada una de estas 

funciones dependen de la necesidad comunicativa, por ejemplo: hacer referencia a una 

cita, como un marcador de identidad y como un medio de hacer chistes. 

Como se observa, los motivos por los cuales uno puede acudir a la alternancia de la 

lengua pueden ser diversos, se puede comprender que la alternancia de lengua más allá 

de responder a condiciones relacionados con la memoria o uso de la lengua responde a 

factores sociolingüísticos.  

Cuando existen dos lenguas en un mismo contexto, comunidad o en la familia, los 

hablantes pueden recurrir a la alternancia de lenguas como un recurso que les permite 

fundamentar sus ideas, disipar alguna duda, aclarar situaciones. Se puede entender que 

la alternancia de códigos no sólo responde a factores lingüísticos o al conocimiento de 

dos lenguas sino a factores sociales, donde los hablantes recurren a la alternancia como 

una estrategia comunicativa que les permite satisfacer sus necesidades interactivas.  

Para efectos de nuestro trabajo entenderemos por alternancia de lengua como el uso de 

dos códigos lingüísticos dentro de una misma conversación. Es decir, el uso alterno del 

quechua y castellano dentro de una misma situaci·n comunicativa, ñall² donde el 

comportamiento del hablante, tan dinámico y creativo, se ve condicionado por el contexto 

social de diglosia, relativamente predecible y conflictivoò (Sichra 2005: 5). 
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5. Préstamo lingüístico y mezcla de lenguas  

Al estar en contacto dos lenguas diferentes, con el pasar de los años no pueden 

permanecer puras ya que se influencian mutuamente. Por este hecho, el fenómeno de 

préstamos lingüísticos es un proceso inevitable.  

Cerrón Palomino (1991: 1) haciendo referencia a préstamo lingüístico dice, que se conoce 

como préstamo lingüístico a todo elemento idiomático de una lengua x (llamada lengua 

fuente) proveniente de otra lengua Y (conocida como lengua recipientaria). 

Por su parte Castillo (2002: 5) dice que los préstamos son adaptaciones del léxico a las 

estructuras fonológicas, sintácticas y fonológicas de una lengua base. Es decir, préstamo 

lingüístico es la palabra que uno toma de una lengua y la incrusta en otra sin traducirla.  

Así mismo, Prieto (1992: 84) dice que existen dos tipos de préstamos lingüísticos: a) 

Préstamos Adaptados y b) Préstamos no adaptados. Cada uno de estos elementos tiene 

sus propias cualidades por ejemplo, en el préstamo adaptado las palabras prestadas 

sufren alguna modificación por ejemplo MARCHACHKANKU, palabra castellana 

adecuada a la forma de hablar en quechua. Mientras en los préstamos no adaptados las 

palabras no sufren ninguna modificación morfológica o sintáctica. Como cuando una 

persona quechua para iniciar una conversación vía celular dice HOLA, y prosigue la 

conversación en quechua.  

Para el presente trabajo por préstamo lingüístico se comprende la incrustación de 

palabras de una lengua en otra lengua, sin que dichos préstamos sufran algún cambio o 

modificación semántica o léxica. Es decir, mi persona realiza una conversación con 

autoridades originarias del COAMAC en quechua sobre la VIII marcha indígena, en este 

caso mi lengua base es el quechua, ya que en esta lengua desarrollo la conversación, 

pero en un momento dado acudo al castellano para expresar palabras y conceptos que no 

existen en la lengua base quechua, pero dichas palabras no sufren ningún tipo de cambio 

o modificación7.  

Por otro lado, autores como Di sciullo, Singh y Muysken (1986) definen la mezcla de 

códigos como la incorporación sistemática a una lengua base de elementos (fonéticos, 

morfológicos, sintácticos, etc.) pertenecientes a otra.  

                                                
7
 Estos elementos se desarrollan con más detalle en el acápite de préstamos lingüísticos, pág. 156 
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Por su parte, Ribeiro (2008: 51) sobre mezcla de códigos dice, que es cuando se emplea 

una o más palabras de otra lengua al interior de la oración. Si en este caso la lengua base 

de comunicación es el quechua y en dicha conversación acudo a utilizar palabras del 

castellano pues es una mezcla de lenguas.  

Muysken (1990: 23) a partir de estudios de casos realizados propone que existen dos 

tipos de mezcla de códigos: a) mezcla de tipo inserción y b) mezcla de tipo alternancia. En 

el primer caso se trata de la inserción de material de una lengua en una estructura de otra 

lengua. Por ejemplo:  

Yo anduve in a state of shock por dos días 

Yo anduve en un estado de susto por dos días.  

Como observamos en este ejemplo la estructura de la conversación es en castellano, 

pero se verifica que existen palabras del inglés incrustadas en una estructura del 

castellano.  

El segundo caso, refiere a los momentos en que sucede la alternancia entre estructuras 

de lenguas, por ejemplo:  

Ándale pues and do come again 

Ándale pues yo vine de Nuevo. (Sic.)  

En este caso, a diferencia de la mezcla de tipo inserción; la mezcla de tipo alternancia 

implica un cambio de estructura léxica. Como en este caso, inicia la oración en castellano 

y culmina en el inglés. 

Para efectos de estudio por mezcla de códigos entenderemos, como la incrustación de 

frases y palabras de dentro de una lengua base. Por ejemplo, mezcla de palabras son: 

Marcha-pi, constitución-pi, en estos casos se observa la existencia de dos lenguas en una 

misma palabra, Palabra raíz castellano acompañado de sufijos quechuas.  

6. Desplazamiento lingüístico 

En el contexto Andino, a pesar de cuatro siglos de contacto del quechua y el castellano, 

ambas lenguas siguen vivas. Pero en los últimos años se observó que el castellano tiene 

una mayor expansión geográfica que el quechua. Al respecto Carranza dice:  

El quechua ha sido relegado solamente a la zona rural andina, ni siquiera a todo el 
Andes (sic), se ha convertido en la lengua de los indios o campesinos, de los menos 
escolarizados y analfabetos como consecuencia de las políticas educativas 
imperantes y el proceso de castellanización (1993: 321). 
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Existe una tendencia de crecimiento y expansión del castellano como idioma y una clara 

tendencia del desplazamiento del quechua. Pero en este proceso no implicó la 

desaparición del quechua, sino el aumento del bilingüismo y la diglosia.  

En este entendido, las consecuencias de contacto del quechua y castellano es que este 

último ha determinado que el quechua se vaya desestructurando cada día más. Algunos 

resultados sobre este hecho son: que el quechua se vaya llenando de muchos préstamos 

y/o que pierda sus recursos gramaticales. Albó (1999: 23) al respecto dice, que estos 

casos son considerados como ñdrenaje y transvaseò fonol·gicos y hasta gramaticales, 

donde la lengua dominante va desgastando y aplastando a la lengua subordinada. 

En los últimos años, la migración de los sectores rurales hacia contextos urbanos de 

habla distinta genera la pérdida de la lengua nativa. Uno de los ñfactores que contribuye al 

desplazamiento de las lenguas locales por la lengua nacional es la marginalidad 

socioeconómica en la cual se reproducen las lenguas ind²genasò (Luykx, 1998: 196). La 

desigualdad socioeconómica que atraviesan las lenguas indígenas hace que los 

hablantes sientan la necesidad de utilizar otra lengua que proporciona mayor oportunidad 

de vida y trabajo en la sociedad nacional. 

En el contexto cochabambino, los padres migrantes de áreas rurales de habla quechua a 

los centros urbanos, prefieren transmitir la lengua de prestigio y de dominio social a sus 

hijos/as. Debido a que la ñlengua materna de los padres es socialmente estigmatizada y 

ellos desean que los hijos adquieran principalmente, no la lengua ancestral, sino la 

segunda lenguaò (Op. Cit.: 201).  

Las experiencias de rechazo y discriminación de los padres migrantes de áreas rurales 

debido a su habla distinta del castellano, creó un rechazo a que sus hijos aprendan su 

lengua ancestral (quechua); desarrollando interés por aprender la lengua de prestigio 

social.  

Entonces, una lengua es desplazada cuando deja de cumplir una función social; los 

hablantes de esa lengua, de manera consciente o inconsciente, dejan de utilizar su lengua 

materna. La lengua foránea o dominante goza de mayor prestigio social, además; genera 

mayor oportunidad de trabajo y evita la exclusión y discriminación social.  
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7. Ser bilingüe en contextos urbanos 

Como ya se mencionó en acápites anteriores, las personas de áreas rurales se vieron 

forzadas a realizar la migración por factores socioeconómicos. La población 

Cochabambina no queda al margen de esta migraci·n; ñA pesar de ser Cochabamba una 

ciudad bilingüe, en oficinas públicas, gubernamentales, jurídicas, bancarias, policía, etc., 

el uso del quechua no está reglamentado, sino que se rige por la capacidad de 

negociación o quizás de conversamiento (sic) o la terquedad del cliente o ciudadanoò 

Sichra (2003 a: 12). Las personas de habla quechua deben darse modos para hacerse 

entender, una de las estrategias utilizadas es buscar personas que tengan dominio del 

quechua y castellano.  

Desde mi experiencia de trabajo, yo pude ir a varias reuniones o realizar gestiones con las 

autoridades sindicales de la comunidad; me dec²an profesor ñjaku alcaldiaman rina mana 

ñuqayku sumaqtachu castellanopi parlayku manataq atientewayta munawaykuchu aswan 

apurata lluqsimuyku aswantaq rispa tardaykuò (acompañamos a la Alcaldía nosotros no 

sabemos hablar bien el castellano y no nos atienden tardamos más en llegar a la alcaldía 

que en salir de allí).  

El contexto urbano (castellano) exige que uno aprenda el idioma de uso social, aprender 

este idioma a su vez permite tener acceso a conseguir trabajo y que uno no sea 

discriminado.  

Entonces, para que la persona quechua sea aceptado en contextos urbanos, uno debe 

dejar de lado sus prácticas comunitarias, debe dejar de hablar su lengua indígena y debe 

adquirir las nuevas prácticas sociales; el contexto determina como uno debe vestirse, qué 

debe de comer, de qué hora a qué hora uno debe trabajar y qué lengua debe hablar. Es 

decir, cuando un quechua llega a contexto urbano con el pasar de los días deja de ser 

quechua, deja de utilizar su quechua ya que va adquiriendo un nuevo idioma, normas y 

hábitos de convivencia social. 

8. Planificación lingüística. 

Haugen (1950) hablando de la planificación lingüística dice que es un conjunto de 

actividades dirigidas a la elaboración de gramáticas, ortografía y diccionario. Es decir, la 

planificación lingüística permite que las lenguas puedan preservarse.  

Por su parte, Cooper (1997: 60) dice que la planificaci·n ling¿²stica ñcomprende los 

esfuerzos deliberados por influir en el comportamiento de otras personas respecto a la 
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adquisici·n, la estructura o la asignaci·n funcional de sus c·digos ling¿²sticosò. Es decir, 

la planificación lingüística es la elaboración cronológica de las actividades que están 

dirigidas a la elaboración gramatical, destinadas a orientar o desarrollar el uso de una 

lengua o más lenguas.  

Por su parte, Kloss (1969) realiza una distinción entre la planificación del estatus de una 

lengua y la planificación del corpus. La primera se refiere a la oficialización de la lengua a 

nivel nacional; las lenguas indígenas de nuestro país gozarían de este estatus, pues están 

reconocidas por nuestra constitución Política del Estado como lenguas oficiales; aunque 

en la praxis por el uso social sólo estaría el castellano. La segunda hace referencia a la 

estandarización de una lengua, elaboración de gramática y la modernización de términos.  

Para Sichra (2005:165), la planificación del estatus es una pol²tica ñexternaò del lenguaje, 

que se refiere al papel de cada lengua, sus usos y funciones en un contexto multilingüe y 

puede derivar en la normalización de una lengua. Mientras la planificación del corpus llega 

a ser una pol²tica ñinternaò del lenguaje, que analiza la intervenci·n sobre las normas 

gramaticales, codificación, estandarización, elaboración de gramáticas, alfabetos y 

vocabularios.  

En relación a la planificación lingüística, Lastra (1992: 25) menciona que es parte del 

cambio social, pues hasta ahora se ha estudiado la lengua más como producto del 

cambio que como un proceso. Además hace énfasis en que la planificación es un proceso 

deliberado, es decir, que plantea cambios en el código lingüístico planeados por las 

organizaciones establecidas con ese fin. Como se observa, la planificación está enfocada 

a la solución o búsqueda de alternativas para encontrar posibles soluciones,  

Al respecto López (2006: 20) dice que la planificación es una intervención deliberada y 

consciente y que ñtal intervenci·n puede afectar el régimen idiomático que regula el 

funcionamiento de una sociedad determinada, las características estructurales de un 

idioma o su evoluci·n natural, cuando est§ en contacto y/o en conflicto con otroò. Lo que 

nos conduce a reafirmar que la planificación lingüística es un proceso flexible y que los 

reajustes a la planificación permiten que la intervención idiomática afecte el 

funcionamiento de una sociedad.  

Por otro lado Cooper (1997: 187) menciona que la planificación puede estar dirigida en 

tres aspectos principales: la planificación funcional, la planificación formal y la 

planificación de la adquisición de una lengua.  
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La primera hace referencia a las actividades deliberadas encaminadas a influir en la 

distribución de funciones entre las lenguas de una comunidad. En la segunda el 

planificador formal de una lengua diseña estructuras destinadas a cumplir determinadas 

funciones, en la planificación formal de una lengua; la función precede a la forma, en el 

sentido de que la función comunicativa deseada precede a la estructura diseñada o 

seleccionada. En la tercera, la planificación de la adquisición de la lengua, algunos 

ejemplos de este proceso que menciona Cooper (1997: 162) son: para promover el 

estudio del inglés, el British Council creó y mantiene bibliotecas de inglés en el extranjero 

donde envía a expertos para organizar talleres y asesorar al personal sobre métodos de 

enseñanza.  

La planificación lingüística permite que una lengua pueda seguir con vida, el surgimiento 

de una variante o la pérdida de esa misma variante, a la vez puede regular el uso de las 

lenguas. As² mismo, la planificaci·n ling¿²stica ñtiene una funci·n social, est§ dirigida en 

¼ltima instancia al logro de fines no ling¿²sticosò (Arratia, 2004: 24). Es decir, dirigido a 

que las lenguas sigan viviendo, lo primordial no son las normas gramaticales, lo que 

interesa es que las personas le designen funcionalidad.  

En el caso boliviano, la planificación lingüística fue formándose en base a las políticas 

lingüísticas estatales. Este hecho se puede observar en la Nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional donde reconoce como idiomas oficiales del Estado el castellano y 

todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es decir, 

algunos años atrás el castellano fue reconocido por su prestigio social y las lenguas 

indígenas vivían a la sombra del castellano. 

Concluimos diciendo, que la dinamicidad de las lenguas dificulta que se pueda diferenciar 

de manera concreta y clara cuándo es una alternancia de lengua, mezcla de lenguas y 

préstamos lingüísticos. A través de esta investigación, esperamos que podamos aportar 

en la construcción de estos elementos mencionados, ya que la marcha fue un espacio 

donde estaban en contacto quechua, castellano y aimara; donde los hablantes hacían uso 

de estos elementos comunicativos en su interacción entre marchistas y con los medios de 

comunicación.  
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Autoridades del COAMAC participando del VIII Marcha Indígena.  
(La Paz-Pongo 17-10-11) 

 

VIII Marcha Indígena ingresando a la ciudad de La Paz (19-10-11) 
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CAPÍTULO III  

Aspectos Metodológicos  

A mi llegada al PROEIB Andes pude conocer al Consejo de Ayllus y Marcas de 

Cochabamba, que en el primer semestre del Área de Cultura vinieron a compartir sus 

experiencias de trabajo. A primera vista me llamó la atención el trabajo que vienen 

desarrollando en busca del vivir bien, del vivir con dignidad, como seres humanos en 

equilibrio con la Pachamama y con los demás seres (Plan Estratégico 2008-2013) y por 

sobre todo, por lo que soy quechua, un quechua que tal vez no tiene rasgos de ser 

indígena. 

Con el pasar de mi estadía por el PROEIB Andes, algunos trabajos que tenía que realizar 

en las diferentes áreas curriculares los trabajé con autoridades del COAMAC. Lo cual 

generó que tenga mayor relación con la organización social. Hasta que tuve la 

oportunidad de revisar su Plan Estratégico 2008-2013, que con sorpresa pude observar 

que no se visibilizaba una política lingüística; por lo que decidí realizar la presente 

investigación como una forma de apoyar al COAMAC y una forma de fortalecer mi 

quechua, mi lengua milenaria. 

El presente trabajo de investigación tiene tres fases. La primera es el contacto realizado 

con la organización social, a quienes se les dio a conocer los motivos de la investigación y 

los beneficios de la misma. La segunda fase, la recolección de los datos, realizada a lo 

largo del acompañamiento que realicé a la VIII marcha, iniciada por el CONAMAQ, de 

Caracollo a la ciudad de La Paz y la IX marcha indígena de Santa Rosa del Monserrat a 

Chaparina. La tercera fase, es el proceso de transcripción y categorización de los datos 

obtenidos. A continuación estas faces serán descritas en el presente capítulo.  

1. Metodología de la investigación 

El presente trabajo es de carácter etnográfico en la medida que realiza una descripción 

sobre el uso de las lenguas (quechua ï castellano) de las autoridades del COAMAC. Al 

respecto, Castro y Rivarola (1998) afirman que las descripciones ayudan en la 

comprensión sobre un tema concreto. Trabajar con la etnografía implica describir 

cualitativamente hechos o acontecimientos específicos. De acuerdo a Bertely (2000: 74) 

la tarea de un etn·grafo es la de ñinscribir e interpretar el decir y el hacer de los actoresò. 

Como investigador, lo que realicé fue tomar mi cuaderno de campo y registrar de forma 

narrativa las expresiones que consideré relevantes para el presente trabajo.  
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La investigación es cualitativa porque como investigador tuve que registrar pensamientos 

y sentimientos de los marchistas expresados en sus dos lenguas (quechua y castellano) 

en el desarrollo de la marcha. Registrar sus pensamientos expresados sobre temas 

relacionados a la coyuntura social: la marcha, El Evo, la contra marcha, el TIPNIS y otros, 

sentimientos de los marchistas expresados a través de rabias, enojos y miedo; que 

difícilmente pueden ser cuantificables. 

Según Calvo (2008: 134) la etnografía implica trasladarse al lugar de los hechos donde se 

mantiene un contacto con los/as integrantes de un grupo, este hecho permite conocer y 

entender a los actores y sus vidas. Como investigador tuve que trasladarme a lugar de los 

hechos, en este caso al lugar donde se encontraba la marcha, lo cual me permitió 

comprender el accionar de las autoridades del COAMAC. Es decir, me permitió generar 

un acercamiento y conocer una parte de su forma de vida; sus saberes en relación a 

temas políticos, los análisis que realizan de su contexto y sus motivos de lucha.  

Así mismo Calvo (2008: 134) nos menciona que estar en el lugar de los hechos implica 

generar una capacidad de reflexión durante el transcurso del trabajo de campo, que 

permita al etnógrafo entender su interés de género, personal, de grupo, institucional, 

coyuntural, sus alianzas y contextualizar históricamente los acontecimientos. Como 

investigador se trató de comprender sus intereses que tienen como grupo social, como 

también todo lo que concierne al uso de sus dos lenguas en este nuevo ámbito social. 

2. Tipología de la investigación  

Taylor y Bogdan (1996: 194) consideran que la investigación cualitativa pretende recoger 

datos descriptivos; es decir, las palabras y conductas de las personas. En este entendido, 

como investigador tuve que registrar el uso de las lenguas quechua y castellano en 

desarrollo de la marcha, registrar en mi cuaderno de campo ¿con quienes hablan en 

quechua y castellano, de qué temas hablan en quechua y castellano, cuándo hablan en 

quechua y cuándo hablan en castellano? 

Como investigador mi rol fue participar ñabiertamente [é] de la vida cotidiana de personas 

durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, 

preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz 

sobre los temas que él o ella han elegido estudiarò (Hammersley y Atkinson 1994:15). 

Debo resaltar que el recojo de la información fue difícil, debido a que los sujetos de 

investigación estaban en constante movimiento, trasladándose de una comunidad a otra, 
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que sólo al inicio de cada jornada los marchistas conversaban, pero, para mí era 

complicado recoger información pues no podía escribir en mi cuaderno de campo cuando 

estaba caminando.  

Ante esta situación, lo que realicé fue escuchar atentamente las conversaciones de los 

marchistas a lo largo de la marcha, y en los momentos de descanso y la hora de almuerzo 

comenzaba a registrar todo aquello que consideré relevante para mi investigación.  

Según Taylor y Bodgan (1996: 196) las características de la investigación cualitativa y la 

etnografía son parecidas porque ambas son inductivas y parten de datos precisos. En el 

contexto de la investigación cualitativa las personas son tomadas en su totalidad y no 

como algo que se puede medir. El investigador ve las cosas como si por primera vez 

estuviesen ocurriendo y trata de que su comportamiento no altere la situación que se 

investiga. 

Al recoger las opiniones y sentimientos sobre el uso de sus lenguas de los implicados, 

que en este caso son las autoridades originarias del Consejo de Gobierno del COAMAC 

se recogi· ñdatos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 

y la conducta observableò (Taylor y Bodgan 1996: 19-20). 

En el proceso de recojo de los datos se transcribió en la lengua que los marchistas 

utilizaron, lo que hablaron en quechua lo registré en quechua, lo que hablaron en 

castellano lo registré en castellano; con el propósito de tener información lo más fidedigna 

posible y evitar el recojo de información sesgada.  

Por su parte, Rodríguez et. al. (1996: 58) mencionan que la investigación cualitativa 

implica recoger una variedad de datos, a través del uso de: entrevistas, experiencia 

personal, historias de vida, a través del uso de la observación de las situaciones 

problemáticas.  

3. Técnicas  

Para la presente investigación como técnicas que permitieron la recolección de 

información se utilizaron: la observación y entrevista. 

3.1. Observación 

La observación es una técnica que consiste en registrar y describir hechos y 

acontecimientos. Al respecto Barrantes (2002) menciona que la observación es un 
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proceso sistemático donde se recoge información relacionada con ciertos problemas o 

fenómenos.  

En este trabajo la tipología de observación que se empleó fue la participante. A través de 

la observaci·n participante el investigador puede desarrollar una ñrelaci·n m§s íntima e 

informal con los sujetos que est§ observandoò (Bisquerra 2008: 41). Generar una relación 

íntima con los marchistas fue difícil, ya que ellos me vieron como una persona ajena a su 

organización, por más que yo les hablaba como quechua en quechua, ellos para dirigirse 

a mi persona lo hacían en castellano.  

Gracias a la ayuda del Asesor Legal del COAMAC pude generar buenas relaciones con 

los marchistas, ya que pude observar que los marchistas consultaban cualquier situación 

y hacían caso a lo que decía el asesor legal; a quien le expliqué toda una mañana de 

marcha los motivos y los beneficios del presente trabajo. Él me dijo que esa noche 

conversaría con los marchistas para que puedan brindarme toda la ayuda necesaria. La 

actitud de los marchistas hacia mi persona, fue cambiando poco a poco; con el pasar de 

las horas y los días me di cuenta que ya era parte de ellos, pues ya no se alejaban de mí, 

ya me hablaban en quechua y me llamaban para que descanse con ellos al finalizar la 

marcha.  

Por su parte, Rodríguez, et. al. (1996: 60) afirman que la observación participante es un 

método interactivo de recogida de la información que requiere una participación del 

observador en los sucesos o fenómenos que se está observado, así mismo; esta 

implicación supone participar en la vida social y compartir en las actividades 

fundamentales que realizan las personas que forman parte de una comunidad.  

Como investigador formé parte de las acciones que estaba desarrollando (COAMAC) 

como institución. Es decir, el acompañamiento que realicé en la marcha y en sus diversas 

actividades como ser: reuniones internas como (COAMAC), reuniones conjuntas entre 

(COAMAC-KHARA KHARA SUYU, CONAMAQ-CIDOB). Cabe aclarar que mi 

participación en las acciones del COAMAC en ningún momento alteró el normal desarrollo 

de sus actividades.  

Por más que tenía muchas ganas de participar y aportar con ideas en las diversas 

reuniones me tuve que abstener, el no participar en las reuniones no fue tarea fácil, ya 

que en el desarrollo de la marcha me identifiqué con la lucha del COAMAC y CIDOB; pero 
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en mi cabeza había una voz que decía que mi participación en la marcha es por 

cuestiones investigativas.  

3.2. Entrevistas 

La tipología de entrevista que se planteó fue la entrevista en profundidad. Las entrevistas 

en profundidad implican ñreiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, estos encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabrasñ(Taylor y Bodgan 1987:194-195).  

En los hechos fue difícil realizar las entrevistas en profundidad, por más que me gané su 

aceptación a la hora de realizar las entrevistas había una susceptibilidad de parte de los 

marchistas, de que sea un infiltrado. Este hecho pude notar cuando conversaba por 

celular, al ver que habla por celular las autoridades y los técnicos se acercaban a mi 

persona. O cuando estaba en San Borja en un Internet, conversando por el Facebook, los 

técnicos y autoridades se me acercaron para observar qué estaba haciendo y se 

quedaron a mi lado hasta que yo haya terminado la sesión.  

Para no ser rechazado por los marchistas evité realizar reiteradas entrevistas a la misma 

persona, ya que algunos sólo al ver la reportera se abstenían a hablar o decían: ñno, noò y 

se retiraban.  

En todo caso, la realización de las entrevistas no fue un proceso rígido basado en las 

preguntas del cuestionario. Es decir, no fue pregunta respuesta; traté de que sea un 

proceso de conversación con los marchistas. 

Otro de los elementos a resaltar en el proceso de las entrevistas fue el uso de la lengua. 

Es decir, las entrevistas se realizaron en quechua; para generar en los marchistas 

confianza y seguridad en sus palabras.  

Las entrevistas se realizaron a la tercera y cuarta semana del proceso de 

acompañamiento a la marcha. Hasta estas semanas considero que generé confianza y 

entablé buenas relaciones con los marchistas, pues, ya podía acercarme a ellos y me 

ponía a escribir sin que ellos se escapen o dejen de conversar entre ellos.  
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4. Instrumentos 

Los instrumentos que utilicé me permitieron recoger datos de manera sistemática. A 

continuación describo los instrumentos utilizados. 

4.1. Diario de campo 

Considero que este instrumento fue de mucha importancia en la investigación. Ya en el en 

diario se registraron todos los datos obtenidos durante los trabajos de campo, a los cuales 

pude acudir para disipar alguna duda que tuviese en el proceso de sistematización de los 

datos obtenidos. Así mismo, este instrumento puede ser considerado el más importante 

por su carácter cualitativo y descriptivo ya que se expresaron todos los datos obtenidos. 

En las jornadas de marcha tuve que estar con mi diario de campo, para poder registrar 

discursos en los momentos de descanso en la mañana, almuerzo, descanso en las tardes 

y noches. Fue estar las 24 horas del día con el diario de campo, mi diario de campo fue mi 

cabecera a la hora de pernoctar. 

Cuando la columna de la marcha decidió realizar la vigilia en plena Plaza Murillo, en fecha 

19-10-11 hubo un amague de enfrentamiento entre la policía y los marchistas; como era 

de costumbre la policía empezó a gasificar, esa noche tenía mucho miedo ya que habían 

voces de que horas más tarde intervendrían la marcha y nos desalojarían de la Plaza 

Murillo.  

Esta noche tuve miedo de perder mi diario de campo cuando hubiera la intervención 

policial, por eso mi diario de campo lo guardé entre mi cuerpo; cosa que cuando tuviera 

que escapar de la intervención no lo pierda mi diario de campo. 

4.2. Guía de entrevistas 

La guía de entrevistas tuvo una serie de contenidos dirigidos a recoger información en 

relación a: instalación del castellano como medio de dominación, función de la lengua, 

revitalización y resistencia, enseñanza bilingüe en las unidades educativas y alternancia 

de lenguas.  

Estos contenidos estaban dirigidos a recoger percepciones, sentimientos, inquietudes y 

emociones referentes a los usos de sus lenguas quechua y castellano por las autoridades 

del Consejo de Ayllus y Marcas de Cochabamba (COAMAC).  
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4.3. Guía de observación 

Este instrumento permitió dirigir la investigación en base a nuestros objetivos planteados 

en el proceso de observación y descripción en la recolección de información. Dicha guía 

estuvo dirigido a observar las funciones de cada lengua. Es decir, a observar la función 

designada a cada una de sus lenguas (quechua y castellano). Así mismo, los temas de 

los que hablan en cada una de las lenguas. 

Otro de los temas al cual estaba dirigida la guía de observación es a la alternancia de 

lenguas. En esta se observó los espacios donde utilizan cada una de las lenguas y los 

factores que condicionan a este hecho.  

5. Consideraciones éticas 

El trabajo de campo se llevó a cabo en el desarrollo de la VIII y IV Marcha indígena. El 

registro de la información se realizó con la autorización de las autoridades que dirigían las 

dos marchas indígenas. Al llegar a la marcha se tomó en cuenta el saber proceder frente 

a los marchistas; respetando las normas establecidas para el desarrollo de la marcha.  

Las normas de la marcha eran: terminar la jornada de la marcha y no tomar ningún otro 

medio para este propósito, como subir a una movilidad y adelantarse, no realizar ningún 

tipo de entrevista a los medios de comunicación ya que habían marchistas responsables 

para ofrecer entrevistas.  

Como investigador y marchista pude acceder a reuniones donde se tocaron temas 

delicados, por esa situación los marchistas me pidieron que no los registrara y que 

tampoco realice ningún comentario fuera de la marcha. Por respeto a la organización 

social que me abrió las puertas para la presente investigación, no hago referencia de 

dichos temas delicados.  

En el segundo trabajo de campo realicé el acompañamiento a la IX marcha indígena 

desde la localidad de Santa Rosa del Monserrat (San Ignacio de Moxos) hasta la localidad 

de Chaparina, que a solicitud de las autoridades del COAMAC tuve que estar como 

técnico de apoyo; donde fui parte de la toma de decisiones y accedí a información de 

carácter reservado para la organización. Dichos temas no fueron registrados como parte 

del trabajo de investigación, si hiciese conocer esa información en el presente trabajo de 

investigación o fuera del trabajo de investigación sería como un abuso y falta de respeto a 

la organización social. 
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Por otro lado, las diversas entrevistas que se realizaron fueron con previa consulta de las 

autoridades originarias del consejo de gobierno del COAMAC. Así mismo, para citar las 

fuentes de información se realizó la previa consulta a los entrevistados. También, existe el 

compromiso con el COAMAC de entregarles una copia impresa del presente trabajo, para 

que ellos lo tengan como una fuente de consulta investigativa.  

6. Recolección de los datos  

En este acápite se hará conocer el proceso realizado en el primer trabajo de campo que 

fue en fecha 03-10-11 al 05-11-11) y el segundo trabajo de campo que fue en fecha 23-

04-12 al 25-05-12. A continuación se describe el proceso de recolección de los datos de 

ambos trabajos de campo: 

Primer trabajo de campo: El primer día del trabajo de campo (03-10-11) me dirigí a la 

oficina del COAMAC (CBBA) que se encuentra ubicada entre la Av. Blanco Galindo y Av. 

Perú, para tratar de conversar con alguna autoridad que se encontrase como responsable 

de la comisión logística (persona responsable para enviar víveres a los marchistas y de 

información a la opinión pública). 

Este día pude entrevistarme con una de las técnicas del COAMAC a quien le entregué 

una copia del perfil de investigación, y le expliqué los motivos y objetivos de la 

investigación. En esta conversación la técnica me dijo que debo presentar una carta 

dirigida a la máxima autoridad originaria (Kuraq Mallku Jose Leque) del COAMAC, 

solicitando permiso para realizar la investigación y con la copia del recibido debiera 

dirigirme donde se encontraba la marcha8 y entrevistarme con la máxima autoridad del 

COAMAC para conocer si acepta que realice la investigación.  

Este mismo día llevé la carta solicitando permiso para realizar la investigación, cuando 

entregué la mencionada carta la técnica no tuvo ninguna dificultad para recibirlo. Pero 

cuando le pregunté la ubicación de la columna de la marcha, ella dijo que no sabía 

exactamente por donde se encontraban; pero si iba de día podría verlos en la carretera 

(Oruro-La Paz).  

Por este motivo, al día siguiente (04-08-11) me dirigí a dar alcance a la marcha que tres 

días antes al trabajo de campo había comenzado, como no tenía la ubicación de donde se 

                                                
8
 Después de la violenta intervención policial a la VIII marcha indígena en la localidad de Chaparina (Beni) el 

COAMAC participaba de una marcha convocado por el CONAMAQ, en repudio de la represión y gasificación 
sufrida por parte de la Policía Nacional. Esta marcha de apoyo a los hermanos de tierras bajas partió de la 
localidad de Caracollo (Oruro) rumbo a la sede de Gobierno.  
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encontraba, decidí viajar de día, ya que así podría ver la marcha que se dirigía a la Sede 

de Gobierno. Pero grande fue mi sorpresa ya que al viajar desde la localidad de Caracollo 

hasta la ciudad del Alto no pude ver ninguna marcha y nadie sabía de la existencia de una 

marcha encabezada por el CONAMAQ. Es importante remarcar que mi persona no pudo 

estar desde el inicio de la marcha debido que nosotros seguíamos con el avance 

curricular en el PROEIB Andes.  

Estando ya en la ciudad de El Alto intenté comunicarme con la oficina de COAMAC para 

poder recabar información sobre la ubicación de la marcha pero los intentos fueron en 

vano; por eso al día siguiente me embarqué en una flota con dirección hacia el 

Departamento de Oruro suponiendo que tal vez la marcha se encontraba antes de llegar a 

la localidad de Caracollo, pero tampoco tuve éxito ya que no pude ver ninguna marcha 

sobre la carretera con dirección hacia la ciudad de La Paz; de la misma manera los 

choferes de las flotas que trabajan los destinos de CBBA-La Paz, La Paz-Oruro no sabían 

de ninguna marcha. 

Ya en Oruro otra vez traté de comunicarme con la oficina del COAMAC pero no tuve 

ningún resultado. Vía internet pude conseguir los números telefónicos del CONAMAQ; a 

quienes llamé y les dije: que soy de Cochabamba y que quería incorporarme a la marcha 

y que quiero saber dónde están. No sé con claridad quien era la persona que atendió mi 

llamada pero me dijo: ñEstán en Sica Sica, yo acabo de llegar de allí, les lleve algunos 

víveres; anda no másò.  

Como era eso de las 7: 00 PM más o menos, me embarqué rumbo a la localidad de Sica 

Sica; pero esta vez, tuve que trasladarme en un surubí9 para llegar no muy tarde, suponía 

que si tardaba mayor tiempo no podría entrevistarme con ellos ya que estarían 

descansando.  

Llegué a la comunidad de Sica Sica alrededor de las 10: 00 PM de la noche y me dirigí a 

la Unidad Educativa donde estaban los marchistas bajo llave. Por este motivo mi 

comunicación estaba separada por la pared de la escuela, cuando tuve contacto de voz 

con ellos lo único que dije fue: soy de Cochabamba de la Universidad y que quería hablar 

con el Kuraq Mallku del COAMAC. Y uno de los tatas me dijo: ñno hay llave, el portero no 

está aquí, trata de entrar por encima de la paredò.  

                                                
9
 Estas movilidades realizan servicios inter departamentales entre los departamentos de Oruro- La Paz, CBBA 

y La Paz, llevan entre 6 a 7 pasajeros tienen la característica de llegar en menor tiempo que las flotas. 
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No me quedaba nada más que entrar a la escuela por encima de la pared; porque: no 

sabía dónde vivía el portero, si preguntaba donde vivía el portero los habitantes del lugar 

quizás me hubieran confundido con ratero, por estar preguntando a esas horas de la 

noche, cuando llegué a la comunidad eran las 10:00 PM. más o menos y no tenía donde 

pasar la noche. Estos hechos fueron los que me motivaron a tomar esa decisión para 

ingresar a la escuela por encima de la pared.  

Ya estando dentro la escuela me reuní con las autoridades del Consejo de Gobierno del 

COAMAC pero menos con el Kuraq Mallku ya que él se encontraba en una reunión en 

otros ambientes de la escuela. A las autoridades del COAMAC les dije: ññuqa 

Qhuchapampamanta jamuchkani, Aranimanta kani y universidad San Simonpi 

estudiachkani ñuqa, ichapis ñuqaqa qhawariyta munani rimaykunaykichikta chaymanjina 

qhichwa simita kallpachanapaq, yachus kunanpiqa tukuyqa kastilla simillapi tukuyqa 

rimayta munanchik qhichwa simipiqa rimayta pôinqakunchikò. (Vengo de Cochabamba, de 

la provincia Araní y estudio en la Universidad Mayor de San Simón; yo estoy queriendo 

investigar el uso de sus lenguas y observando el uso de sus lenguas buscar la forma de 

cómo podemos fortalecer el uso del quechua, pues en estos tiempos todos sólo queremos 

hablar en castellano y tenemos vergüenza de hablar en quechua).  

Ese mismo momento llamaron a que puedan pasar a servirse la cena, un tata me dijo: 

ñ¶uqamantaqa waliq jamusqan juk universitario, ichapis Jose jamuptin paywan imacha 

parlarisunmanò, (para mí está bien que nos acompañe un universitario, pero tendríamos 

que hablar con José más cuando llegue). Otro tata dijo: ñpara mí está bien, pero josetacha 

suyasunman pay ima ñinmanchus. Kunanqa mikhuna chayanña ñin jaku mikhumunachikò, 

(me dice a mí) ñvamos a comerò, (para mí está bien, pero tenemos que esperar José el 

que dirá. Ahora dice que la cena ya está lista vamos a comer).  

Esa noche no pude hablar más con ellos pues creo que las autoridades estaban de 

hambre y como una forma de ir a servirse su cena me dijeron que me podía quedar con 

ellos, ese mismo momento me acomodé al lado de ellos y como ese día realicé viajes de 

la ciudad del Alto- Oruro y Oruro ï Sica Sica creo que estaba cansado y me dispuse a 

dormir en mi sleeping (bolsa de dormir).  

Al día siguiente pude reunirme con Jose, Jose Leque es el Kuraq Mallku del Consejo de 

Ayllus y Marcas de Cochabamba, es la máxima autoridad de los Ayllus de Cochabamba. 

Este día al Kuraq Mallku le entregué el perfil de investigación y la carta de solicitud 

presentada a la oficina del COAMAC. El Kuraq Mallku no tuvo ningún inconveniente de 
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que realice la investigación más bien se mostró contento y dijo: está bien, más bien para 

nosotros es bueno que nuestros hermanos universitarios se sumen a la marcha. 

Posteriormente me dediqué a registrar en el diario de campo los usos que le designan al 

quechua y castellano. Es decir, recoger sus sentimientos, opiniones y las reacciones que 

generaban con el uso de sus lenguas, el cual se presentará en los resultados. 

Los espacios para el recojo de datos fueron diversos como ser: las horas de descanso de 

la marcha, en la marcha, las horas de almuerzo, las horas de descanso, los lugares de 

pernoctación y las reuniones. 

En las horas de descanso, las autoridades originarias se reunían entre ellos para poder 

descansar, compartir sus tostados (haba, maíz y trigo) y hacer el aculliku; en estos 

espacios los temas que hablaban eran diversos por ejemplo: contar chistes, anécdotas e 

intercambio de ideas sobre el desarrollo de la marcha. 

Cuando se realizaba la marcha los temas de que se hablaban eran reducidos debido al 

desgaste físico que generaba la marcha, se narraban hechos históricos que generaron los 

líderes indígenas, así mismo se expresa los motivos de la marcha, este aspecto se 

desglosará en detalle en la descripción de los resultados. 

En las reuniones se hablaba sobre la coyuntura actual de Bolivia, el análisis de los 

suyus10 que participan de la marcha y de los suyus que no están presentes, realizaban 

evaluaciones al CONAMAQ, sobre las reacciones que generaba la marcha al gobierno y 

se hacía énfasis en los motivos por los cuales CONAMAQ decidió participar y apoyar a los 

hermanos indígenas de la CIDOB y Sub Central TIPNIS. Cabe aclarar que como 

investigador no pude participar de todas las reuniones del CONAMAQ ya que algunas 

reuniones eran privadas y de coordinación donde no pude tener acceso. En las reuniones 

de coordinación entre organizaciones o cuando los dirigentes de CIDOB, Sub Central 

TIPNIS y CONAMAQ se reunían, nadie podía acercarse ya que estaba resguardados por 

los guardias de la marcha.  

En las reuniones que pude participar fueron aquellas donde las autoridades originarias del 

CONAMAQ se reunían con la columna de la marcha para la toma de decisiones sobre el 

futuro de la marcha, reuniones internas del COAMAC donde las autoridades originarias 

podían informarse de las negociaciones que realizaba el gobierno y la CIDOB- 

CONAMAQ sobre la coyuntura social y tomar decisiones como Ayllus. 

                                                
10

 Los Suyus son las comunidades que conforman el COAMAC.  
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7. Análisis propuesto y resultados esperados. 

En primer lugar, los datos obtenidos a partir de las observaciones, las entrevistas 

realizadas por mi persona, y las entrevistas realizadas por los medios de comunicación a 

los marchistas del COAMAC fueron transcritos; cabe aclarar que los datos fueron 

transcritos respetando la lengua utilizada por los marchistas.  

En segundo lugar, se procedió a realizar una lectura de los datos obtenidos de manera 

minuciosa y subrayada que permitió constatarnos de los datos obtenidos. 

En tercer lugar, se realizó la sistematización de los datos obtenidos considerando lo más 

relevante y representativo para la categorización y jerarquización, separando idea por 

idea a los cuales se les designó una categoría para posterior agrupación por categorías; 

teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados para la presente investigación. 

Por último se realizó la redacción del informe, realizando la triangulación de los datos 

clasificados, jerarquizados en categorías y sub categorías; se realizó la descripción y 

análisis de los datos con nuestra interpretación y las referencias teóricas y otras 

investigaciones con características similares.  
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Masivo recibimiento de los hermanos Paceños a la VIII Marcha Indígena 
(La Paz: 19-10-11) 

 

Luis Revilla Alcalde de la Ciudad de La Paz dando las palabras de bienvenida a  la VIII 

Marcha Indígena (La Paz: 19-10-11) 


























































































































































































































































