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El 22 de julio de 2002, los representantes de las 

organizaciones políticas, religiosas, del Gobierno 

y de la sociedad civil firmaron el compromiso 

de trabajar, todos, para conseguir el bienestar y 

desarrollo del país. Este compromiso es el Acuerdo 

Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos 

fundamentales. Para alcanzarlos, todos los 

peruanos de buena voluntad tenemos, desde el 

lugar que ocupemos o el rol que desempeñemos, 

el deber y la responsabilidad de decidir, ejecutar, 

vigilar o defender los compromisos asumidos. 

Estos son tan importantes que serán respetados 

como políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de esos cuatro 

objetivos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad, nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral, a un lugar para vivir. 

Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o     el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo 

y difundir constantemente sus acciones a la 

sociedad en general.
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(sWiPaGos PaesWros \ PaesWras�

La implementación de la política de educación intercultural Eiling�e (E,%), a 
traYps del 0odelo de SerYicio EducatiYo ,ntercultural %iling�e (0SE,%), implica 
contar con un conMunto de normas, así como herramientas ling�ísticas y 
pedagógicas para su adecuada concreción en las instituciones educatiYas que 
atienden a estudiantes de pueElos originarios o indígenas.

El 0inisterio de Educación, a traYps de la 'irección de Educación ,ntercultural 
%iling�e ('E,%) perteneciente a la 'irección *eneral de Educación %ásica 
$lternatiYa, ,ntercultural %iling�e y de SerYicios EducatiYos en el ÉmEito Rural 
('igeiEira), Yiene elaEorando estas herramientas que ayuden a los docentes de 
E,% a desarrollar un traEaMo de calidad que permita el logro de los aprendi]aMes 
esperados en los estudiantes.

Chawpin qichwata alli qillqanapaq maytu o Manual de escritura quechua 
central, en Yersión castellana, es un material que permitirá a los docentes E,% 
conocer más soEre la escritura de su lengua originaria, contar con orientaciones 
para el uso del alIaEeto oficial y normas de escritura consensuadas. 'e esta 
Iorma podremos aYan]ar en la construcción de estilos escritos que se Yayan 
estandari]ando por acción de los haElantes de esta lengua originaria. Todo 
esto es necesario para desarrollar la propuesta pedagógica de E,% y promoYer 
competencias comunicatiYas en la lengua originaria, ya sea esta como lengua 
materna o segunda lengua de los estudiantes.

El presente material es el resultado de un traEaMo conMunto entre ling�istas, 
docentes, representantes de organi]aciones indígenas, especialistas E,% y 
saEio(a)s, construido a partir de los alIaEetos oficiali]ados por el 0inisterio de 
Educación y soEre la Ease de las e[periencias de escritura desarrolladas hasta 
la Iecha.

3onemos a disposición de ustedes: maestros y maestras de las instituciones 
educatiYas donde asisten estudiantes del pueElo quechua, para que sea 
un material de consulta permanente para meMorar su escritura. 8n docente 
que maneMa en Iorma oral y escrita la lengua originaria de sus estudiantes y 
desarrolla competencias comunicatiYas en ella, contriEuirá a lograr los camEios 
necesarios para lleYar a caEo el 0SE,%, en sus diIerentes Iormas de atención 
y, por lo tanto, al desarrollo de aprendi]aMes pertinentes en los estudiantes de 
los pueElos originarios.
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Equivalencia de signos

< > Los corchetes indican la representación  
          fonética

� � Las barras oblicuas indican la representación  
          fonológica

� �  Los diples indican la representación  
          grafémica

	 
  Los paréntesis se emplean para encerrar  
          formas opcionales

�  Representa el cambio de un sonido en  
          el plano diacrónico o histórico

�  El asterisco indica la forma originaria o  
          reconstruida

�  El guion señala límite de morfemas 

�  Los dos puntos indican que la vocal  
          precedente es larga

Ŭ� Simboliza oposición de palabras

¤ Indica ausencia total de un elemento

C  Consonante

7  Vocal

7�  Vocal larga
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Actualmente, el quechua central es hablado en los departamentos de 
�ncash, Huánuco, Pasco, +unín, La Libertad, Huancavelica, Ica, Lima 
y San Martín. En el departamento de �ncash, se habla en todas sus 
provincias, eYcepto en la provincia de Pallasca� en el departamento de 
Huánuco, también se habla en todas sus provincias, eYcepto en la provincia 
de Leoncio Prado� en el departamento de +unín, se habla en todas sus 
provincias, incluyendo Chanchamayo� en el departamento de Pasco, 
también se habla en todas sus provincias, además de 0Yapampa� en La 
Libertad, se habla en los distritos de 5auriKa y Urpay de la provincia de Pataz� 
en Huancavelica en los distritos de Aurahuá, Chupamarca y 5antará de 
Castrovirreyna� en Ica se habla en los distritos San Pedro de Huacarpana 
y Chavín de la provincia de Chincha� en el departamento de Lima, en los 
de distritos Alis, 5omas, Huancaya, Vitis, Azángaro, Huangáscar, Cacra 
y Hongos, de la provincia de Yauyos y en 
las provincias de CaKatambo, 0yón y Huaura 
(5orero, 2002� Cerrón-Palomino, 2003� 5aylor, 
1994). De otro lado, dentro del departamento 
de Lima, también se habla en los distritos de 
Santa Eulalia y San Lorenzo de Quiti de la 
provincia de Huarochirí y en el distrito de Supe 
de la provincia de #arranca. Por Ãltimo, en el 
departamento de San Martín, en los distritos 
de 5ocache y Uchiza, de la provincia de 
5ocache1. En el siguiente mapa, vemos el área 
geográfica, donde se habla el quechua central, 
en relación con todo el territorio peruano:

1�1�   �rea HeoHráfica del Ruechua central

3anoraPa general Gel TXecKXa 
cenWral

/CRC�1���TGC�IGQIT¶ſEC�FGN�SWGEJWC�EGPVTCN

1�5GIÕP�GN�4GIKUVTQ�0CEKQPCN�FG�+PUVKVWEKQPGU�'FWECVKXCU�SWG�DTKPFCP�GN�5GTXKEKQ�FG�'FWECEKÎP�
+PVGTEWNVWTCN� $KNKPI×G�� ETGCFC� OGFKCPVG� 4/� 0u� ������1��/+0'&7�� GZKUVGP�� VCODKÃP��
EQOWPKFCFGU� FG� JCDNCPVGU� FGN� SWGEJWC� EGPVTCN� GP� NCU� RTQXKPEKCU� FG� 1ZCRCORC� 
2CUEQ���
%JCPEJCOC[Q� 
,WPÈP��� RTQXKPEKC� FG� *WCTQEJKTÈ� 
.KOC��� RTQXKPEKC� FG� $CTTCPEC� 
.KOC�� [� NC�
RTQXKPEKC�FG�6QECEJG�
5CP�/CTVÈP��
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1���   6bicación del Ruechua central dentro de la familia  
         linHÅística Ruechua 

Dentro de la familia lingüística quechua, el quechua centralϮ constituye el 
conKunto dialectal Quechua I (5orero, 1964, 2002) o Quechua # (ParLer, 
1963). Este conKunto dialectal se concentra en una zona continua de la sierra 
central y norteña del PerÃ, en los departamentos de �ncash, Huánuco, 
+unín, Lima, Pasco y las serranías del noreste, tanto del departamento de 
Ica como el de Huancavelica (5orero, 2002).

A diferencia del conKunto dialectal Quechua II o sureño-norteño, el quechua 
central registra alta variación dialectal, muestra de su larga evolución 
y un origen de más antigüedad (+ulca, 2009). Así, las características 
morfológicas y fonológicas del quechua central constan de una mezcla 
de elementos innovadores y de rasgos conservadores que se pueden 
encontrar en forma menos especializada en las otras variedades del 
quechua peruano (Adelaar, 2013). 

La característica de más antigüedad, con respecto al quechua central, 
ha sido sustentada en los diferentes estudios diacrónicos de la familia 
lingüística quechua, desarrollados a partir de los sesenta del siglo 
pasado (Cf. 5orero, 1964, 1978, 2002� ParLer, 1963, Cerrón-Palomino, 
1987, Adelaar y MuysLen, 2004� Landerman, 1991). Asimismo, estas 
investigaciones demostraron que el foco inicial del quechua no fue la 
capital incaica, sino la costa norcentral y sierra central adyacente. Las 
Ãltimas pesquisas refuerzan esta hipótesis, no obstante, se precisa 
que el quechua sería eminentemente de origen serrano, dado que el 
quechua antiguo habría tenido como asiento originario la sierra centro-
norteña peruana, ocupando un espacio que coincide con el espacio que 
abarca actualmente el quechua central, el mismo que se localiza en los 
departamentos de �ncash, Huánuco, Pasco, +unín y la sierra norte de 
Lima (Cerrón-Palomino, 2013).

��5K�DKGP�GZKUVGP�OWEJCU�FGPQOKPCEKQPGU�RCTC�GN�SWGEJWC�JCDNCFQ�GP�NC�UKGTTC�EGPVTCN�FGN�2GTÕ��
GP�GN�RTGUGPVG�FQEWOGPVQ�RTGHGTKOQU�GORNGCT�NC�GVKSWGVC�SWGEJWC�EGPVTCN��NC�EWCN�QDGFGEG�C�
WP�ETKVGTKQ�IGQIT¶ſEQ��'UVC�RTGHGTGPEKC�UG�FGDG�C�SWG��GP�NC�CEVWCNKFCF��GPVTG�NQU�JCDNCPVGU�FG�
GUVG�EQPLWPVQ�FKCNGEVCN�JC[�OWEJC�CEGRVCEKÎP�TGURGEVQ�C�NC�PQOGPENCVWTC�őSWGEJWC�EGPVTCNŒ��&G�
KIWCN�OCPGTC��RCTC�TGHGTKTPQU�CN�3WGEJWC�++��FG�RTGHGTGPEKC��WUCOQU�NC�FGPQOKPCEKÎP�SWGEJWC�
UWTGÌQ�PQTVGÌQ�
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1���   Características distintivas del Ruechua central 

El quechua central eYhibe una diversidad bastante grande en el aspecto 
fonológico, morfológico y léYico, con una transición gradual entre 
variedades colindantes. A pesar de que la clasificación de la totalidad de 
las variedades quechuas, segÃn la teoría del árbol genealógico, muestra 
problemas en varios aspectos, la separación inicial en dos conKuntos 
grandes, Quechua I y Quechua II, fue asumida en forma general por 
varias décadas. En especial, la integridad de Quechua I como grupo más 
o menos homogéneo pocas veces fue puesta en tela de Kuicio (Adelaar, 
2013).

Los criterios que se emplearon para diferenciar los dos conKuntos quechuas, 
principalmente, se relacionan con la eYistencia de vocales largas distintivas 
y la manera de eYpresión de la primera persona poseedora y actora (Cerrón-
Palomino, 1987� 5orero, 2002� Adelaar, 2013). Respecto de la forma de 
eYpresión de la primera persona poseedora y actora, el quechua central 
señala estas funciones mediante el alargamiento de la vocal temática. En 
cambio, el quechua sureño-norteño emplea dos morfemas diferentes: -y 
para eYpresar la primera persona poseedora y �ni para señalar la primera 
persona actora. Veamos algunos eKemplos en la siguiente tabla:

2uechua central 2uechua sureºo 
norteºo

wayta jflork wayta jflork

waytaa jmi flork waytay jmi flork

puñu- jdormirk puñu- jdormirk

puñuu jduermok puñuni jduermok

6CDNC�1��'ZRTGUKÎP�FG�NC�RTKOGTC�RGTUQPC�RQUGGFQTC�[�CEVQTC�
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De acuerdo con Adelaar (2013), si bien, a partir de la literatura vinculada 
con el quechua, se puede establecer una serie de criterios para distinguir 
el Quechua I y Quechua II, no obstante, los criterios decisivos que permiten 
la inclusión de cada variedad particular de quechua a uno u otro de los 
dos grandes conKuntos dialectales principales son la presencia de vocales 
largas distintivas y la forma como eYpresa cada grupo la primera persona 
poseedora y actora, como la hemos eKemplificado en la tabla de arriba. 

En las siguientes subsecciones se describirán y eYplicarán los rasgos que 
definen al quechua central en los niveles fonológico, morfológico y léYico. 

1���1�   Características fonolóHicas

SegÃn Adelaar (2013), los rasgos fonológicos que caracterizan al quechua 
central son los siguientes: 

 o 0posición de cantidad vocálica contrastiva, que ha desdoblado el 
sistema original de tres vocales (/a/, /i/, /u/) en seis vocales (/a/, /i/, /u/, 
/a:/, /i:/, /u:/)ϯ. 

 o Conservación del contraste de las africadas /č/ (palatal) y /ĉ/ (retrofleKa). 

Con respecto a la segunda característica, si bien se ha empleado como 
un criterio que posibilitaría distinguir entre quechua central y quechua 
sureño-norteño, no obstante, este criterio carecería de validez, dado 
que algunas variedades del sureño-norteño (variedad caKamarquina, 
variedad ferreñafana, variedades del quechua de Yauyos y la variedad 
chachapoyana) mantienen la distinción entre las consonantes africadas 
/č/ (palatal) y /ĉ/ (retrofleKa), por eKemplo, čaLi jsecok y ĉaLi jpiek. Asimismo, 
tampoco dentro del quechua central esta distinción se ha mantenido 
intacta, dado que se ha fusionado en algunas variedades (čaLi jsecok y 
čaLi jpiek, por eKemplo en el quechua de Alto Huallaga), mientras que en 
otras se han modificado (tsaLi jsecok contrasta con čaLi jpiek, por eKemplo, 
en el quechua huaylino de �ncash).

�� .C� QRQUKEKÎP� FG� ECPVKFCF� XQE¶NKEC� GU� KPGZKUVGPVG� GP� GN� 3WGEJWC� ++�� UKP� GODCTIQ�� CNIWPQU�
FKCNGEVQU�NQECNGU�FG�;CW[QU�[�*WCPECXGNKEC�RTGUGPVCP�GUVC�ECTCEVGTÈUVKEC�HQPQNÎIKEC�
#FGNCCT��
��1���
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 o La primera persona con función de suKeto (con verbos) y de 
poseedor (con sustantivos) se indica por medio de alargamiento 
vocálico, por eKemplo, muna-a jyo (lo) quierok y mama-a jmi 
madrek, respectivamente. En sureño-norteño se emplea el sufiKo 
-ni para primera persona suKeto en el presente indicativo y el 
sufiKo -y en el resto del paradigma verbal y como marca nominal 
de la primera persona poseedora. 

 o La primera persona con función de obKeto se indica por medio del 
sufiKo verbal -ma(a)-, por eKemplo, muna-ma-Li jtÃ me quieresk. 
En quechua sureño-norteño, el sufiKo equivalente que marca 
prototípicamente la primera persona obKeto es -wa-.

 o Los sufiKos de caso locativo, ablativo y comparativo no coinciden 
en quechua central y sureño-norteño4. El sufiKo de caso locativo 
es -chaw (Llatachaw jen Llatak)� el ablativo se eYpresa con -piq, 
-piqta o -pita (qanyan-piq, qanyan-piqta, qanyan-pita jdesde 
ayerk)� el comparativo es -naw (qam-naw jcomo tÃk). En sureño-
norteño, el caso locativo se marca con -pi, el ablativo (con 
eYcepción de Laraos) se señala con -manta y el sufiKo de caso 
comparativo se marca generalmente con -hina. 

1�����   Características l³Yicas 

En relación con el léYico, el quechua central presenta una importante 
cantidad de vocabulario propio, el cual, �muestra una radiación geográfica 
limitada y que no sobrepasa los límites de este grupo, salvo ocasionalmente 
en zonas fronterizas de colonización iniciada por los Incas y por los 

��5KP�GODCTIQ��GP�SWGEJWC�EGPVTCN�[�SWGEJWC�UWTGÌQ�PQTVGÌQ��EQKPEKFGP�GN�CEWUCVKXQ�-
M�ta��GN�
FKTGEEKQPCN�-OaP��GN�IGPKVKXQ�-pa�[�GN�DGPGHCEVKXQ�-paq��'P�TGNCEKÎP�CN�UWſLQ�FG�ECUQ�EQORCTCVKXQ��
GN�ÕPKEQ�FKCNGEVQ�FG�UWTGÌQ�PQTVGÌQ�SWG�RTGUGPVC�WP�TGÀGLQ�FG�NC�HQTOC�-PaY�GU�GN�SWGEJWC�FG�
(GTTGÌCHG��

1�����   Características morfolóHicas

Algunos de los rasgos morfológicos más importantes que distinguen 
al conKunto del quechua central son los siguientes (5orero 1964, 2002� 
Cerrón-Palomino 1987 y Adelaar 2013): 
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Algunas palabras características que se relacionan solo con el vocabulario 
del quechua central son nuna jgentek (runa en quechua sureño-norteño), 
aLshu jpapak (papa en quechua sureño-norteño), haLa jcuyk (quwi en 
sureño-norteño), hunaq jdíak (punchaw en quechua sureño-norteño), 
aywa- jirk (ri- en quechua sureño-norteño), qishya- jenfermarsek (unqu- en 
sureño-norteño), yarqu- jsalirk (lluqsi- en sureño-norteño), usha- jterminark 
(tuLu- en quechua sureño-norteño), etc. (5aylor, 1994� Adelaar, 2013). 
No obstante, Adelaar (2013) sostiene que estas palabras no llegan a 
cubrir la totalidad del territorio del quechua central, mientras que otras lo 
desbordan.  

Además, de acuerdo con Adelaar, el quechua central �no se ha mostrado 
impermeable a la influencia léYica de Quechua II, debido a la ocupación 
del territorio de eYpresión Quechua I por los Incas, los conquistadores 
y la administración colonial española� (2013: 53). En estos diferentes 
periodos de ocupación del territorio quechua central, un quechua de tipo 
sureño-norteño habría sido siempre el vehículo principal de comunicación 
impuesto por la fuerza o por una necesidad práctica, lo que quedó refleKado 
en el vocabulario de las diferentes variedades del quechua central. 

españoles, en la que también habrían participado hablantes de Quechua 
I� (Adelaar, 2013: 51). No obstante, variedades conservadoras de 
quechua sureño-norteño (quechua de CaKamarca, quechua de Ferreñafe y 
algunas variedades de Yauyos) muestran rasgos léYicos que usualmente 
caracterizan al quechua central. Esto sugeriría �que las fronteras léYicas 
son fluidas y que estas variedades pueden haber conservado elementos 
arcaicos o haber asimilado préstamos a nivel local� (Ibíd).

1���   7ariación dialectal y zonas dialectales 

De acuerdo con 5orero, el quechua central se encuentra fuertemente 
dialectalizado internamente, �...en compleKa red dialectal y con isoglosas 
en gran parte no coincidentes, de allí que no pueda efectuarse en él 
deslindes o, al contrario, agrupaciones dialectales de contornos nítidos� 
(5orero 2002: 76). 

Dentro del quechua central, 5orero (2002) deslinda un quechua 8áylay 
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o 8áywash norteño y un quechua 8ánLay o 8áywash sureño5 que se 
diferencian principalmente por las marcas de pluralización verbal. En 
el primer subconKunto el pluralizador verbal eYclusivamente es -ya(:)-, 
mientras que en el segundo son los morfemas -pa:Lu, -:ri y /rLa(:)-, aunque 
este Ãltimo no cubre todo el territorio del 8áywash sureño, además, de 
ser empleado en algunas variedades del 8áywash norteño. 

Entre el 8áylay y 8ánLay se eYtendería una zona fronteriza. En esta 
zona intermedia se interpenetrarían rasgos tanto del primer como del 
segundo subconKunto. Asimismo, se generarían ciertas características 
regionales. Además de la separación en dos subconKuntos, dentro del 
quechua central se pueden distinguir cinco zonas dialectales en virtud 
a la intercomunicación de sus hablantes. SegÃn 5orero: �No se trata de 
zonas homogéneas lingüísticamente, pero sí geográficamente vecinas, 
que incluyen variedades con rasgos comunes por la relación que 
han mantenido sus hablantes a través del comercio u otras formas de 
acercamiento económico y social� (5orero, 2002: 76).

No obstante, la distinción de la macrovariante quechua central como una 
unidad lingüística frente a las otras macrovariantes, principalmente, sureña 
y norteña, se manifiesta en los diferentes niveles de la lengua, en el léYico, 
en la fonología y en la morfología. Sin embargo, la morfología, por sí sola 
y en relación con los cambios fonológicos ocurridos durante la fase inicial 
del desarrollo del quechua central, es la que da a este grupo su carácter 
propio. Las características morfológicas del quechua central constan de 
una mezcla de elementos innovadores y de rasgos conservadores que se 
pueden encontrar en forma menos especializada en las otras variedades 
del quechua peruano (Adelaar, 20�3� Ministerio de Educación, 20�7).

��'N�UWDEQPLWPVQ�9¶[NC[�UG�JCDNC�RTKPEKRCNOGPVG�GP�NQU�FGRCTVCOGPVQU�FG��PECUJ�[�*W¶PWEQ��
OKGPVTCU�SWG�GN�9¶PMC[�TGRTGUGPVCVKXCOGPVG�GP�,WPÈP�[�2CUEQ��
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(l Sroceso Ge esWanGari]aciyn Ge 
las lengXas

��1�   -a estandarización de la escritura

Para empezar, ninguna lengua natural del mundo es hablada de manera 
uniforme por todos sus usuarios. Cualquier lengua presenta variación y 
es sensible a diferentes condiciones diafásicas, diastráticas, diatópicas y 
diacrónicas6. No obstante, a nivel escrito se puede lograr cierta uniformidad 
cuando se desarrolla una escritura estándar o normalizada en virtud de que 
la escritura es una representación gráfica convencional de un determinado 
idioma. SegÃn Lehmann (2018), la estandarización o normalización de 
una lengua �es la determinación de la variedad estándar, como resultado 
de una investigación empírica de sociolingüística y lingüística descriptiva� 
(p. 343).  

Por otro lado, si bien la oralidad y la escritura son dos planos diferentes 
de realización de una lengua, ambas están estrechamente relacionadas. 
No obstante, no significa que la escritura sea una transcripción fonética de 
las maneras de hablar, sino es la representación gráfica de las unidades 
distintivas (fonemas). En rigor, en ninguna lengua del mundo se escribe 
tal como se pronuncia y el quechua central no es aKeno a esta realidad.

Se cree a veces que el propósito de la estandarización es la eliminación de 
la variación. Esta es una concepción equivoca muy comÃn. La eliminación 
de la variación es imposible. No solo sería una meta inalcanzable por 
razones prácticas, sino también es imposible por razones de principio: la 
variación es un hecho fundamental y necesario en el lenguaKe humano y 
en toda lengua (Lehmann, 2018).

Para el caso particular del quechua central, que se presenta como un 
quechua altamente dialectalizado, la estandarización que se busca 

��.C�XCTKCEKÎP�FKCH¶UKEC�QEWTTG�GP�WP�OKUOQ�JCDNCPVG��UGIÕP�NC�UKVWCEKÎP�EQPETGVC�GP�NC�SWG�UG�
GPEWGPVTG��.C�XCTKCEKÎP�FKCUVT¶VKEC�UG�FC�RQT�HCEVQTGU�TGNCEKQPCFQU�EQP�NC�GUVTCVKſECEKÎP�UQEKCN��
.C�XCTKCEKÎP�FKCVÎRKEC�UG�RTQFWEG�C�NQ�NCTIQ�FG�NC�GZVGPUKÎP�IGQIT¶ſEC�GP�NC�SWG�UG�JCDNC�WPC�
FGVGTOKPCFC�NGPIWC��.C�XCTKCEKÎP�FKCETÎPKEC�UG�QTKIKPC�C�NQ�NCTIQ�FG�NC�JKUVQTKC�FG�WPC�NGPIWC���
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es Ãnicamente de su escritura, por tanto, el propósito no es normar la 
oralidad, ni mucho menos eliminar la variación que se da dentro de este 
conKunto dialectal. Sin ir muy leKos, por el eKemplo, el castellano, así como 
el quechua central u otras lenguas, presenta mucha variación a nivel 
oral� sin embargo, ha sido posible construir una escritura estandarizada o 
normalizada, con lo cual, no se ha eliminado la variación en el plano oral. 
De igual manera, la posibilidad de construir una escritura estandarizada 
del quechua central no conllevará a la eliminación de la variación que 
eYiste dentro de este bloque dialectal.

En la siguiente tabla, a partir de ciertos casos, mostramos un camino para 
una escritura estandarizada del quechua central: 

'orma  
antiHua 0ralidad Escritura Glosa

 �ñawi
<ñawi>
<nawi> 

�ñawi� joKok

 �wayta
<weeta>
<wayta> 

�wayta� jflork 

 �chaLwa
<chaLwa>
<tsaLwa> 
<saLwa>

�chaLwa� jperdizk 

 �mamanchiL

<mamantsiL>
<mamantsi>
<mamansi> 
<mamanchiL>
<mamanchi>

 �mamanchiL� 
jnuestra  
madrek

Como se puede notar en la tabla mostrada, las diferentes formas alternantes 
que eYisten en el quechua central, por eKemplo, para decir jperdizk o 
jnuestra madrek, constatan que se presenta alta variación dialectal. Ante 
estos casos, para una escritura macrorregional y unificada se escribirá 
preferentemente la forma antigua o se escribirá las diferentes formas de 
manera alternada con la forma estandarizada.

6CDNC����'N�SWGEJWC�EGPVTCN��QTCNKFCF�[�GUETKVWTC�
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Asimismo, la instauración de una escritura unificada para el quechua 
central no supone de ninguna manera que los hablantes aproYimen 
su pronunciación a la forma escrita. Así, por eKemplo, cuando un 
quechuahablante de Huamalíes dice <gam> o uno de Huancayo dice <am> y 
otro de Huaraz dice <qam>, tanto el quechuahablante de Huamalíes como 
el de Huancayo, no tienen por qué pronunciar como <qam>. Ellos tienen 
que seguir pronunciando esta palabra como cada uno habitualmente 
la pronuncia en su variedad. Ello no impide, sin embargo, que cuando 
escriban dicha palabra lo hagan de acuerdo con las normas de la escritura 
estandarizada, es decir, ޒqamޓ jtÃk, dado que la escritura es convencional. 
En este sentido, es importante que los hablantes tomemos real conciencia 
de las ventaKas del uso de una escritura estandarizada y normalizada.

En resumen, el propósito de la estandarización de la escritura de una 
lengua es apoyar una comunicación eficaz y facilitar su uso dentro de una 
comunidad lingüística (Lehmann, 2018). De igual modo, con la propuesta 
de una escritura unificada dentro del quechua central, se busca una 
comunicación eficaz a nivel escrito y de esa forma desarrollar un quechua 
central académico. Además de servir como en un elemento unificador de 
los diferentes pueblos que hablan el quechua central.

����   El proceso de estandarización de la escritura del Ruechua  
         central

El camino del proceso de normalización o estandarización de la escritura 
del quechua central se inició el 5 de Kunio del año 2014 en el lEvento 
Nacional para la Implementación de la Escritura de la Lengua Quechua en 
el Marco de la R.M. 1218-85-EDm, llevado a cabo en el distrito de Cieneguilla 
(Lima). Este evento fue organizado por el Ministerio de Educación con 
la participación de los representantes quechuas de las regiones de 
CaKamarca, Lambayeque, San Martín, Loreto, �ncash, Pasco, Huánuco, 
+unín, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua 
y Puno. Asimismo, participaron investigadores y lingüistas, especialistas 
de la lengua quechua, entre ellos Rodolfo Cerrón Palomino y FéliY +ulca. 
En este taller se consensuaron las grafías de los alfabetos y las normas 
básicas de escritura de las cuatro macrovariantes de la lengua quechua. 
Estas cuatro macrovariantes son el quechua sureño, el quechua central, 
el quechua amazónico y el quechua norteño. 
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Para darle continuidad al proceso iniciado en Cieneguilla (2014), 
poco después, en este mismo año se llevaron a cabo dos encuentros 
macrorregionales. El I Encuentro Macrorregional del Quechua Central 
y el II Encuentro Macrorregional del Quechua Central, organizado por 
el Comité de Coordinación del Quechua Central, baKo la presidencia 
del lingüista FéliY +ulca. El primero fue desarrollado en la ciudad de 
Huancayo (+unín) y el segundo en la ciudad de Huaraz (�ncash). De estas 
dos reuniones, la segunda fue la más trascendental, porque congregó 
a más 700 participantes de las diferentes regiones del quechua central 
y provincias de �ncash. Esta importante reunión se desarrolló en la 
Universidad Nacional Santiago AntÃnez de Mayolo en el mes de noviembre 
de 2014, donde se hizo una evaluación del proceso de implementación de 
la escritura del quechua central. Además, en este evento participaron los 
investigadores y lingüistas Rosaleen Howard, Luis Andrade, FéliY +ulca, 
Holger Saavedra y el equipo de especialistas de la Dirección General de 
Educación Alternativa, Intercultural #ilingüe y de Servicios Educativos en 
el �mbito Rural del Ministerio de Educación. En síntesis, el informe fue 
favorable sobre la implementación de los acuerdos de Cieneguilla.

Posteriormente, con el propósito de implementar los acuerdos del evento 
de Cieneguilla en la elaboración del manual de escritura del quechua 
central, de manera consensuada y participativa con representantes de esta 
macrovariante, en el mes de Kunio del año 2016, se realizó otro taller en el 
distrito de Lince, región Lima. Este taller fue realizado con la participación 
de los docentes bilingües de las regiones de �ncash, Huánuco, Pasco, 
+unín, La Libertad y Lima provincias, la especialista EI# de la DRE �ncash, 
así como representantes de la DRE +unín, UGEL Daniel Alcides Carrión, 
UGEL 14 0yón y UGEL Huaraz� asimismo, lingüistas del quechua central, 
FéliY +ulca y FranLlin Espinoza y especialistas de la DEI# del Ministerio 
de Educación� Vidal CarbaKal y Humberto León. Uno de los acuerdos más 
relevantes de este evento fue seguir implementando los acuerdos del 
taller de Cieneguilla en el marco de la R.M. 1218-85-ED sobre el alfabeto 
unificado y las normas básicas de la escritura del quechua central.

5ambién en el año 2016 se llevó a cabo otro taller, con el fin de seguir 
implementando los acuerdos de los anteriores eventos en la revisión 
y validación del manual de escritura del quechua central, de manera 
consensuada y participativa. Este taller se realizó en la ciudad de #arranca, 
región Lima, con la participación de los docentes bilingües de las regiones 
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����1� Criterios linHÅísticos para una escritura unificada del Ruechua  
          central

SegÃn Lehmann (2018), la normalización debería ser antes cultura que 
mantenimiento o conservación del lenguaKe, es decir, para que sobreviva 
una lengua debería desarrollarse. No obstante, en general, las formas 
arcaicas o conservadoras serían las más claras y transparentes. Por lo 
tanto, deberían merecer el estatus estándar. 

Por tanto, desde un punto de vista enteramente lingüístico, en la 
determinación de la variedad estándar de entre las variedades que 
coeYisten, el meKor camino sería optar por las formas arcaicas. En buena 
parte sería meKor seguir este criterio, porque el cambio lingüístico borraría 
los lazos formales y semánticos entre las formas lingüísticas, lazos que la 
escritura debería patentizar y que aÃn se pueden reconocer en las formas 
conservadoras u originales (Lehman, 2018: 354). Asimismo, este autor 
sostiene que no todo lo arcaico o antiguo es lo meKor, sino que es un 
método para simplificar la variación que, en realidad, no perKudica a nadie 
en el plano sincrónico y que, además, apoya el principio de que la escritura 
debería refleKar la estructura del significado. 

Más adelante describiremos y eYplicaremos algunos criterios que se 
recomiendan seguir para una escritura macrorregional y estandarizada 
del quechua central. Muchos de estos criterios se sustentan en las ideas 
que hemos desarrollado en los párrafos anteriores dentro de esta sección.

de �ncash, +unín, Pasco, La Libertad, Lima provincias y Huánuco, así 
como los especialistas de la DRE �ncash, Samuel Gerónimo Robles 
Andrade� de la UGEL Huancayo, Luis +esÃs Herrera Mendoza� de la UGEL 
Huacaybamba, Eugenio Peña #las� de la UGEL Huaraz, +udit Quispe 
Loli� y de la UGEL Daniel Alcides Carrión, Manzueto CarbaKal Requis. 
De igual modo, participaron los lingüistas del quechua central, FéliY +ulca 
Guerrero y FranLlin Espinoza, los especialistas de la DEI# del Ministerio 
de Educación, Vidal CarbaKal, 5eddy Castillo, Humberto León y Holger 
Saavedra. Entre los acuerdos más resaltantes de este evento fue usar en 
la escritura las formas del quechua antiguo, las cuales se han preservado 
en algunas variedades del quechua central.
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����1�1� Criterios en el plano fonolóHico

En el plano de los sonidos, la escritura unificada del quechua central, 
principalmente, se basa en los sonidos del quechua antiguo. De hecho, 
dentro de esta macrovariedad, muchos de estos sonidos del quechua 
antiguo se han preservado en algunas variedades que, en los estudios 
dialectológicos de la lengua quechua, han sido denominadas como 
variedades conservadoras. Cuando se sigue este criterio, la escritura 
estandarizada del quechua central, en ciertos aspectos, puede coincidir con 
las características fonológicas de algunas variedades que, efectivamente, 
han preservado rasgos fonológicos del quechua antiguo. Sin embargo, 
esto no significa que la escritura unificada del quechua central se haya 
desarrollado o se esté desarrollando a partir de dichas variedades. Por el 
contrario, en gran medida, la escritura estandarizada del quechua central 
pretende refleKar características propias de la estructura fonológica de 
todo este bloque dialectal. Cuando se realiza una evaluación diacrónica 
del aspecto fonológico del quechua central en su conKunto, las aparentes 
diferencias fonológicas eYtremas se reducen, en realidad, a alternancias 
motivadas por factores geográficos y, asimismo, se verifica que entre 
las diferentes variedades del quechua central hay más semeKanzas que 
diferencias. En la siguiente tabla, veamos algunos casos:

�s � h � ¤ �sara � hara � ara jmaízk �sara�

�r � l �warmi � walmi jmuKerk �warmi�

�ll � l �llapan � lapan jtodok �llapan�

�q � g � ¤ �qam � gam � am jtÃk �qam�

6CDNC���1��8CTKCEKÎP�HQPÃVKEQ�HQPQNÎIKEC
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En resumen, como lo hemos eYpuesto en las secciones anteriores, la 
escritura estandarizada del quechua central no supone de ninguna manera 
la eliminación de la variación dialectal (por eKemplo, la variación dialectal 
fonético-fonológica) que presenta el bloque dialectal quechua central. 
Contrariamente, el propósito de la normalización de esta macrovariedad 
es buscar desarrollar un quechua central estándar a nivel escrito para su 
uso en el ámbito académico y científico.

����1��� Criterios en el plano morfolóHico

En el nivel morfológico, desde el punto de vista sincrónico y diacrónico, 
algunos sufiKos presentan variación. En la escritura, los sufiKos que 

�sh � s � h �shuti � suti � huti jnombrek �shuti�

�r � n �runa � nuna jgentek �runa�

�ñ � n �ñawi � nawi joKok �ñawi�

�ch � ts � s �chaLwa � tsaLwa � saLwa jperdízk �chaLwa�

En la primera columna de la tabla anterior se pueden ver algunos fonemas 
del quechua antiguo que muestran desarrollos o cambios históricos. Estos 
diferentes cambios se eKemplifican con algunas palabras en la segunda 
columna. Luego, en la tercera columna se presenta la glosa. Finalmente, 
en la Ãltima columna se presenta una propuesta de escritura normalizada 
o estandarizada que reduce la variación dialectal. 

En la siguiente tabla, también presentamos otros casos donde se 
muestran eKemplos de una escritura unificada en el nivel fonológico que, 
preferentemente, se parte de los sonidos del quechua antiguo, los cuales 
se encuentran señalados con un asterisco: 

6CDNC������8CTKCEKÎP�HQPÃVKEQ�HQPQNÎIKEC
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�� 7P� CNQOQTHQ� GU� WPC� XCTKCPVG� FG� WP�OQTHGOC� SWG� TGUWNVC� FG� C� RCTVKT� FG� WP� ECODKQ� FG� WP�
EQPVGZVQ�NKPI×ÈUVKEQ��

���naw�

<-naw>

<-nu>

<-nuy>

<-nuu>

<-noo>

<-nuq>

(KIWTC�1��8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ�EQORCTCVKXQ�-PaY�

presentan variación sincrónica deberían mantener su unidad estructural, 
a pesar de que alguno de sus elementos no se pronuncie o haya sufrido 
una variación. Por eKemplo, el sufiKo de segunda persona poseedora -yLi 
presenta un alomorfo7. Este sufiKo cambia a la forma -Li cuando se le 
añade a raíces nominales que terminan en la vocal -i (por eKemplo, /wasi-
yLi/ se pronuncia como <wasiLi>, pero la forma escrita sería �wasiyLi� y 
no �wasiLi�). En la escritura todos los sufiKos deben mantener su unidad 
estructural a pesar de que en algunos conteYtos lingüísticos sufran algunas 
modificaciones en su estructura. 

En cambio, cuando se presenta variación sufiKal condicionada por factores 
de tipo geográfico se optará, preferentemente, por escribir la forma 
antigua así como se sugirió en la subsección 2.2.1.1. para los sonidos en 
el quechua central. 0bservemos la siguiente figura:

En la figura mostrada, se presenta la variación dialectal del sufiKo 
comparativo. Se puede advertir que este sufiKo posee hasta seis formas 
alternantes. De todas estas formas, -naw ha sido reconstruida como la 
forma original por los especialistas de lingüística histórica quechua. En 
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el marco de la escritura estandarizada se empleará esta forma, pero se 
recomienda usar estrategias, como el uso de los paréntesis o el pie de 
página, para mostrar y visibilizar la variación dialectal del quechua central, 
como parte del proceso de estandarización de su escritura.

����1��� Criterios en el plano l³Yico

Una prueba de que la escritura unificada del quechua central no se 
encuentra centrada en una variedad en particular es el hecho de que 
dentro de esta propuesta se visibiliza el léYico de todas las variedades, 
ya que la variación léYica se asume como un fenómeno de sinonimia, es 
decir, las alternancias léYicas (palabras) son tratadas como sinónimas. 
De esta manera, palabras como inti y rupay jsolk, piqa y uma jcabezak, 
rahu y hanLa jnevadok, quriy, huñuy y aylluy jKuntark, entre otras formas 
alternantes, dentro de la escritura unificada del quechua central, se 
emplean como palabras sinónimas. En estos casos, se sugiere que se 
escriba cualquiera de las formas alternantes en el marco de la escritura 
unificada, con la finalidad de visibilizar la diversidad léYica del quechua 
central.

En cambio, cuando se trata de una variación léYica por efecto de 
determinados cambios fonético-fonológicos, se sugiere elegir la forma que 
preserva los sonidos del quechua antiguo. Por eKemplo, cuando estamos 
frente a casos como ñawi y nawi joKok, chay, tsay, hay y say jese, esak, 
miLuy, miyuy y michuy jcomerk, Lilla y Lila jluna, mesk, etcétera, sugerimos 
optar, preferentemente, por la palabra que preserva el sonido del quechua 
antiguo. En este sentido, para decir lesem, de preferencia, se tendría que 
optar por la palabra chay, en virtud de que esta palabra preserva el sonido 
del quechua antiguo. Es importante señalar que las formas antiguas que se 
eligen en el marco de la escritura estandarizada del quechua central no es 
que sean solo reconstrucciones para efectos de la escritura normalizada, 
sino que coeYisten con las otras formas innovadoras dentro del quechua 
central. Por eKemplo, la forma del demostrativo chay jese, esak se usa en 
el quechua de Sihuas, de Alto Huallaga y de Pasco (provincia de Cerro 
de Pasco), y también en el quechua wanLa, todas estas variedades del 
quechua central. Por eso, a veces, es muy sorprendente que se afirme 
que formas como chay han sido tomadas del quechua sureño e impuestas 
en el quechua central. Esto posiblemente se deba a que estamos muy 
acostumbrados solo con la variedad que hablamos, incluso no somos 
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La variación de pronunciación de los sonidos, como es natural, también 
ocurre en el castellano. Por eKemplo, los hispanohablantes suelen 
pronunciar variantes geográficas <pesLado>, <pehLado> y <pehLao>� <apto>, 
<afto> y <aphto>, pero nadie vacila en escribir ޒpescadoޓ y ޒaptoޓ, a menos 
que no domine la ortografía de la lengua. De esto, se deduce que en el 
castellano, como en cualquier lengua, la escritura no reproduce fielmente la 
pronunciación. De igual modo, también en el quechua central constatamos 
que eYiste este tipo de variación geográfica, que ha permitido el desarrollo 
de ciertas formas regionales. Algunas veces, se piensa, erróneamente, 
que la escritura es un refleKo de la oralidad y que tenemos que adecuar 
nuestra pronunciación a la manera como se escribe. En realidad, no es un 
refleKo del habla ni reduce la variación dialectal en las lenguas, la escritura 
es una interpretación técnica de la oralidad. 

Qichwa shimiqa shumaq rimaLuymi. Chaymi (tsaymi, 
saymi, haymi) maypa aywarpis shumaq rimaLunanchiL 
(rimaLunanchi, rimaLunantsiL, rimaLunantsi, rimaLunansi). 
,aynaw rurashqaqa imayyaqpis (imayLamapis) shumaqmi 
qichwa shimi waytanqa (tuLtunqa).

conscientes de la variación al interior de nuestra región y tampoco vemos 
los beneficios de ver el quechua central en todo su conKunto.

Respecto de la variación léYica, producto de ciertos cambios de sonidos, 
como lo hemos resaltado en esta unidad, con el obKetivo de mostrar y 
visibilizar la variación interdialectal del quechua central, en este proceso 
de estandarización de su escritura, se recomienda indicar las otras formas 
a través del uso de los paréntesis o pie de páginas. Un teYto escrito en 
quechua central de alcance macrorregional sería como el siguiente:



Kimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqaKimsa taqa
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��1�   El alfabeto unificado del Ruechua central

5odas las lenguas del mundo tienen dos clases de sonidos llamados 
vocales y consonantes. El quechua central cuenta con 6 vocales y 18 
consonantes. En este capítulo se revisarán los aspectos más importantes 
de su escritura.

El alfabeto o achawaya consensuado del quechua central consta de 24 
letras o grafías. De las 24 letras, 6 son grafías vocálicas (a, i, u, aa, ii, 
uu) y 18 grafías consonánticas (ch, h, L, l, ll, m, n, ñ, p, q, r, s, sh, t, ts, tr, 
w, y). Este alfabeto unificado fue acordado en las diferentes reuniones 
que se desarrollaron para la estandarización de la escritura del quechua 
central, reuniones que han sido mencionadas y descritas en el capítulo II 
de este documento. 0bservemos el nombre de cada una de las letras y 
sus respectivas ilustraciones en la siguiente tabla:

1orPas Ge Xso Ge las graftas Gel 
alfabeWo Gel TXecKXa cenWral

2*--2A S)6T* S)*M* S*2*

�a� a añas

�aa� aa qaara
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�ch� cha charLi

�h� ha rahu

�i� i pishqu

�ii� ii chiina

�L� La manka

�l� la lawa

�ll� lla llullu

�m� ma muti
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�n� na nina

�ñ� ña ºaqcha

�p� pa papa

�q� qa Rantu

�r� ra runtu

�s� sa sinqa

�sh� sha shunqu

�t� ta tanta
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�ts� tsa tsiLtsi8

�tr� tra qutra9

�u� u Luru

�uu� uu yuura

�w� wa wasi

�y� ya yanta

��'UVC�GU�WPC�NGVTC�SWG�PQ�UG�RWGFG�IGPGTCNK\CT�RCTC�VQFQ�GN�SWGEJWC�EGPVTCN��RQTSWG�GN�UQPKFQ�
SWG�TGRTGUGPVC�PQ�GZKUVG�GP�VQFCU�NCU�XCTKGFCFGU�FG�GUVG�EQPLWPVQ�FKCNGEVCN�

��&G�KIWCN�OQFQ��GUVC�NGVTC�VCORQEQ�UG�RWGFG�IGPGTCNK\CT�RCTC�VQFQ�GN�SWGEJWC�EGPVTCN��RQTSWG�
GN�UQPKFQ�TGRTGUGPVCFQ�RQT�GUVC�ITCHÈC�GZKUVG�UQNQ�GP�CNIWPCU�XCTKGFCFGU�

6CDNC����)TCHÈCU�FGN�CNHCDGVQ�WPKſECFQ�FGN�SWGEJWC�EGPVTCN
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Las normas de uso de cada una de estas letras serán tratadas en las 
siguientes subsecciones:  

��1�1� 6so de las Hrafías vocálicas

��1�1�1� 6so de la Hrafía �a�

La grafía �a� representa la vocal /a/. La pronunciación de esta vocal no 
varía en los distintos conteYtos en las que aparece. Veamos a continuación 
el uso de la letra vocálica �a�: 

��i
Al inicio de palabra 

api mazamorra

allqu perro

ashnu burro
AT62

Atuqta allqu Lanipashqa.

Al interior de palabra 

maLi mano

pachaL cien

haLu manta
PAPA

Sisa papata yanuLushqa.

Al final de palabra 

muchLa mortero

isLa sucio

puLa roKo
)A,A

HaLaqa qiwatami miLun.
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��1�1��� 6so de la Hrafía �i�

La grafía �i� representa la vocal breve /i/. Esta vocal, por eKemplo, en las 
palabras como rinri y chiLi se pronuncia como tal, es decir, como <rinri> 
y <chiLi>, respectivamente� pero cuando esta vocal aparece adyacente 
al sonido /q/, se pronuncia aproYimadamente como una vocal <e> del 
castellano, por eKemplo, en la palabra [qeru]. Sin embargo, esta palabra 
se debe escribir como �qiru�, dado que la vocal <e> es un alófono de la 
vocal /i/ y su aparición está condicionada por la presencia del sonido /q/, 
es decir, esta vocal solo aparece en este conteYto. En seguida, se ilustra 
el uso de la grafía �i�: 

Ʋ�p
Al inicio de palabra 

ima qué

isLu cal

inLu arrugado
*/T*

Llapan hunaqmi inti yurimun.

Al interior de palabra 

pishqu páKaro

shipash muchacha

shillu uña
/*/A

Ninawanmi miLunata yanuLunchiL.

Al final de palabra 

qushni humo

hampi remedio

uqi plomo
AP*

5uqush apita ratiLuyLaayan.
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��1�1��� 6so de la Hrafía �u�

La grafía �u� representa la vocal /u/. Por eKemplo, en las palabras upa 
y puru esta vocal se pronuncia como tal� pero, al igual que la vocal 
/i/, cuando aparece antes o después del fonema /q/ se pronuncia 
aproYimadamente como la <o> del castellano, por eKemplo, en las palabras 
<oqa>, <qori>. No obstante, estas palabras se escribirán como �uqa�, 
�quri�, respectivamente, pues la vocal <o> es una realización de la /u/ en 
el conteYto que hemos señalado. A continuación, se eKemplifica el uso de 
la grafía �u�:

�|
Al inicio de palabra 

uma cabeza

uqsha paKa

uchpa ceniza
62A

Uqataqa sallqachawmi muruyan.

Al interior de palabra 

puLllana Kuguete

puLutay nube

ñuqa yo
26R*

Minapitami qurita hurquyan. 

Al final de palabra 

aqu arenilla

anLu duro

inLu arrugado
T6,6

5uLu ashmaqa paqaspami 
waqar purin.
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�i� niyLur �u� qillqaLuna Rimaychaw

/i, u/�ĺ <e, o> / -q-
SegÃn esta regla, 
las vocales /i/ y /u/, 
fonéticamente, se 
realizan como <e> y 
<o>, respectivamente, 
cuando se 
encuentran 
adyacentes al 
fonema /q/.

<ñoqa>      <qori>      <qoshni>

<oqa>     <qencha>    <qeshu>

<qeru>      <qewa>       <qeri>

�ñuqa �     �quri�      �qushni�

�uqa�     �qincha�     �qishu�

�qiru�       �qiwa�       �qiri�

2illRaychaw

:arpay

n /i/, /u/ hanllaLunaqa /q/ luqyawan 
tinLurllami <e>, <o> hanllaLunanaw 
waqayan, ichaqa (itsaqa) 
Laynaw waqayaptinpis, �i�, �u� 
qillqaLunawanmi imaypis qillqanchiL.

n Las vocales /i/, /u/, solo cuando 
se encuentran adyacentes a la 
consonante /q/, se pronuncian 
como <e>, <o>, respectivamente. Sin 
embargo, siempre se deben escribir 
con las grafías �i�, �u�.

En el siguiente cuadro, se resume las normas de uso de las grafías �i� y 
�u�: 
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��1�1��� 6so de la Hrafía �aa�

Esta grafía �aa� es empleada para representar la vocal larga /a:/. En 
seguida, se ilustra el uso de esta grafía:

���ii

Al inicio de palabra 

aayay Abrir la boca
AA:A:

w8amra, shimiyLita aayay�

Al interior de palabra 

qaara maguey
2AARA

ChaLra Luchunchawmi qaara wiñan.

Al final de palabra 

raqaa caserón
RA2AA

Allqu raqaaman yayLushqa.
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Asimismo, en el quechua central, el alargamiento permite eYpresar la 
primera persona actora y poseedora. Veamos los siguientes eKemplos:

n �uqa papatami allayLaa.

n �uqa mamaarayLumi waqayLaa.

n ChaLraa allitami wayuyLan.

��1�1��� 6so de la Hrafía �ii�

La grafía �ii� representa la vocal /i:/. A continuación, se eKemplifica su uso:

En el quechua central, en algunas palabras, la vocal larga /a:/ contrasta con 
la vocal breve /a/ para distinguir significados. Entonces, en estos casos, 
es completamente obligatorio representar la vocal larga. Por eKemplo, 
veamos los siguientes casos:

qaara jmagueyk ≠ qara jpielk

waaLa jvacak ≠ waLa jsitio arqueológicok

allaapa jmuchok ≠ allapa
jpapa recogida 
después de la cosechak

waatay jcriark ≠ watay jamarrark

ƲƲ�pp
Al interior de palabra 

chiina muchacha
C)**/A

Shumaq chiina yachaywasiman 
shamushqa.

6CDNC���1��%QPVTCUVG�GPVTG�NC�XQECN�NCTIC�[�NC�XQECN�DTGXG
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Esta vocal larga /i:/ también contrasta con la vocal breve /i/ para diferenciar 
significados. No obstante, la frecuencia de su uso, como unidad distintiva, 
incluyendo de las otras dos vocales largas, no es muy productiva en el 
quechua central. Veamos los siguientes casos en los que /i:/ se opone a 
/i/:

��1�1��� 6so de la Hrafía �uu�

La grafía �uu� se emplea para representar la vocal /u:/. En seguida, 
veamos algunos eKemplos del uso de esta grafía en la escritura:

chiina jseñoritak ≠ china jhembrak

piiña jpiñak ≠ piña jbravok

�||

Al inicio de palabra 

uusha oveKa
66S)A

Atuqshi llullu uushata miLushqa.

Al interior de palabra 

puuLay soplar
:66RA

IshLay shumaq chiinaLuna yuura 
riLaaLuq aywayLaayan.

6CDNC������%QPVTCUVG�GPVTG�NC�XQECN�NCTIC�[�NC�XQECN�DTGXG
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La vocal larga /u:/, igualmente como el caso anterior, contrasta con la 
vocal breve /u/, distinguiendo significados. Esta vocal larga como unidad 
distintiva, a diferencia de las anteriores, es aun menos productiva. Veamos 
el siguiente eKemplo:

yuura járbol, yunzak ≠ yura jmata (planta), tallok

Por otra parte, esta vocal larga también se emplea para eYpresar la primera 
persona actora y poseedora. Por eKemplo, miLuu jcomok y waytaa jmi flork. 

Es en estos casos, cuando distinguen significados, las vocales largas 
deben representarse gráficamente.  

Para ilustrar en conKunto el uso de las grafías �aa�, �ii� y �uu�, observemos 
y leamos detenidamente el siguiente teYto en quechua central: 

�
�����	
���

HuL shumaq chiinashi, taytanpa chaLranpa Luchunllachaw, 
china Luchita waatañaq (waatanaq). Chay uywanpaqshi 
qaarapa tullunLunawan, rapranLunawan Lunchan rurañaq 
(ruranaq). Shumaq ruraLuyLaptinnashi qaarapa Lashanqa 
maLinta tuLshiLuñaq (tuLshiLunaq).

Chayshi allaapa nanaptin maLillantaqa awiyLachañaq 
(awiyLachanaq). NiyLur ullpanashqashi 
maLinta puuLapar puuLapar taaLuriñaq 
(taaLurinaq), Lay LuchiirayLu LiLillaa 
maLillaata yawaryarachii, qiriyarachii, 
nishpa waqashllapa Lañaq (Lanaq). 
Imanaw Larpis Luchillaaqa shumaqmi 
Lay wasinchaw LawaLunqa, chaymi 
LushiLullaa, nishpa chiinaqa 
uushantapis qatirLur aywaLullañaq 
(aywaLullanaq).

6CDNC������%QPVTCUVG�GPVTG�NC�XQECN�NCTIC�[�NC�XQECN�DTGXG
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a �qara   ≠   aa �qaara

i   china  ≠    ii   chiina

u  yura   ≠   uu  yuura

6nay waRaR hanllakunawan 
pishi waRaR hanllakuna

wAma qunqaytsu� aa, ii, uu unay 
waqaq hanllaLunaqa a, i, u pishi 
waqaq hanllaLunanawtsu. Chay 
(tsay, say, hay) unay hanllaLuna 
huL laayami Layan. Chaymi waLin 
shimiLunapa ima ninanta tiLrachiyan.

��1��� 6so de las Hrafías consonánticas

En esta sección, se aborda las normas de uso de las grafías consonánticas 
del quechua central. 

��1���1� �p, t, k, R�

En esta subsección, se describen los usos de las grafías consonánticas 
que representan las consonantes denominadas oclusivas. 

6nay waRaR hanllakunawan 
pishi waRaR hanllakuna
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��w

Al inicio de palabra 

panqa panca

punLu puerta

piLi nigua
PAPA

Papatami taytaa rantimushqa.

Al interior de palabra 

upuy tomar

qapra ciego

uchpa ceniza
6RP6

Mamaa mushuq urputa 
rantimushqa. 

��1���1�1� �p�

Esta grafía consonántica representa la consonante /p/. Esta consonante 
se pronuncia de manera uniforme en casi todo el quechua central, 
eYcepto en algunas variedades del quechua yaru, que ha variado a <b> 
en determinados conteYtos de la palabra (por eKemplo, �yarpuy � yarbuy). 
Sin embargo, en el marco de la escritura unificada del quechua central, 
el sonido /p/ y su variante alofónica <b> serán representados con la grafía 
�p�. En seguida, ilustramos el uso de esta grafía: 
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Al interior de palabra 

ñatin hígado

putu
vasiKa de 
calabaza

patiy remangar

TA/TA

Yanasaa achLa (atsLa) 
tantatami miLun.

��1���1��� �t�

Esta grafía se emplea para representar la consonante /t/. La pronunciación, 
de esta consonante, es uniforme en todo el quechua central. A continuación, 
eKemplificamos el uso de la grafía �t�: 

��{
Al inicio de palabra 

tupu medida

taLiy cantar

tiLpi imperdible 
T6,6

5uLuqa paqaspami waqar purin.

��1���1��� �k�

Esta grafía se usa para representar gráficamente la consonante /L/. Esta 
consonante se pronuncia de manera uniforme en las diferentes variedades 
del quechua central. En algunas variedades del quechua yaru, ha variado 
a <g> en ciertos conteYtos de la palabra. Sin embargo, en el marco de la 
escritura unificada del quechua central, el sonido /L/ y su variante <g> serán 
representados con la grafía �L�. A continuación, mostramos algunos 
eKemplos del uso de esta grafía:
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��r

Al inicio de palabra 

Liru diente

Lurpa terrón

Lutu mocho
,6C)* 

,imsa LuchiLuna naanipa aywayLaayan.

Al interior de palabra 

aLu vamos

tiLti verruga

machLa harina
PAC),A

,imsa pachLatami riLayLaa. 

Al final de palabra 

rachaL sapo

pachaL cien

chachaL fuerte 
RAC)A,

RachaLqa tamyaptinmi riLaLan.
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��1���1��� �R�

La grafía �q� se usa para representar la consonante /q/ y a sus diferentes 
pronunciaciones. De todas las consonantes del quechua, la consonante 
/q/ es la que más cambios ha eYperimentado, dentro del quechua central. 
Así, por eKemplo, esta consonante, en algunas variedades, ha cambiado 
a las consonantes /g/ (en quechua de Huamalíes, por eKemplo, Gam 
ugatami miLunLi) y /h/ (en quechua de +auKa, por eKemplo, �uha Laytraw 
Layaa), incluso ha desaparecido en ciertas variedades, como la wanLa 
(por eKemplo, Am Laytraw LayanLi, q � ¤). Sin embargo, en aras de 
una escritura unificada del quechua central, se usará la grafía �q� para 
representar la consonante /q/ y sus variantes alofónicas, incluso, cuando 
esta haya desaparecido completamente, será representado con la letra 
�q�, pero en este caso, actuará como una letra lmudam. En seguida, 
eKemplificamos el uso de esta grafía:

g�x

Al inicio de palabra 

qam tÃ

qura hierba

quntay humo
2A2A

Hatun qaqa hawanchaw mishi LayLan. 

Al interior de palabra 

waqay llorar

tuqay escupir

ullqu varón
WAW2*

�uqa wawqiita allaapa 
Luyaa. 
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Asimismo, a continuación, presentamos una tabla en la que se muestra los 
diferentes refleKos de la consonante /q/, es decir, las diferentes maneras 
en las que se pronuncia esta consonante dentro del quechua central: 

Rimay 2illRay /inan 

<RaRa>
<HaHa> 

�RaRa� jpeñak 

<Ram>
<Ham>
<ham>
<am>

�Ram� jtÃk

<uRa>
<uHa>
<uha>

�uRa� jocak

��1����� �ch, ts, tr� 

En esta sección trataremos las normas de uso de las grafías consonánticas 
que representan a las consonantes africadas �č/, /ts/ y/ĉ/.

��1�����1� �ch� 

Esta grafía representa la consonante /č/ y a sus variantes /ts/, /s/ y /h/. 
Esta variación se observa, por eKemplo, en el demostrativo chay, el cual 
ha variado dialectalmente a tsay o say, inclusive a hay (chay � tsay � say 
� hay). La pronunciación de esta consonante se ha mantenido intacta, 
por eKemplo, en el quechua del Alto Huallaga (Huánuco), Sihuas-Corongo 
(�ncash), 8anLa (+unín), etc. En cambio, históricamente la consonante  
/č/ ha cambiado a /ts/, por eKemplo, en la variedad de Huaylas (�ncash), 
Alto Marañón (Huánuco), Chaupihuaranga (Pasco), etc. Incluso este 
cambio ha ido más allá, ya que en algunas variedades el cambio que 
afectó a la consonante /č/ no se ha detenido solo en /ts/, sino ha llegado 
a /s/. Así, por eKemplo, la palabra pichqa jcincok del quechua antiguo en 

6CDNC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FG��S��
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la variedad de CaKatambo se manifiesta como pisqa. No obstante, esta 
misma palabra se manifiesta como pitsqa en las variedades donde /ch/ ha 
pasado a /ts/ y en las variedades del quechua central, que han mantenido 
el sonido /ch/, es simplemente pichqa como en el quechua antiguo, como 
es el caso del quechua de Cerro de Pasco (Pasco). 

Con el propósito de desarrollar una escritura unificada y estandarizada del 
quechua central, de preferencia se recomienda escribir a partir del sonido 
antiguo, o sea, a partir de la consonante /č/. Sin embargo, para efectos 
de comunicaciones escritas que estén restringidas solo para nuestros 
conteYtos o regiones se puede optar por las formas locales, pero cuando 
se traten de escritos de alcance macrorregional, se recomienda optar por 
las formas conservadoras. Así, por eKemplo, cuando estemos frente a 
casos de variación dialectal, como de la consonante /č/ que ha cambiado 
a /ts/, /s/, incluso a /h/, para la escritura estandarizada del quechua, se 
recomienda escribir a partir de la consonante /č/, pero sin adaptar mi 
lectura oral a la forma escrita y colocar entre paréntesis o pie de página 
las otras formas alternantes con el fin de visibilizar la variación dialectal 
del quechua central. A continuación, ilustramos el uso de la grafía �ch�:

Ło��o

Al inicio de palabra 

charLi charqui

chupa rabo

chaLra chacra
C)A--WA

Chay runa challwata charishqa 
(tsarishqa).
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Al interior de palabra 

Lachuy masticar

Lichay abrir

uchLu hueco
6C)6

5aytaami uchuta (utsuta) 
rantiLun.

Asimismo, a continuación, mostramos un pequeño teYto escrito segÃn la 
escritura estandarizada del quechua central: 

Chala markachaw tukuy laaya uchuta10 muruyan. Chay 
(tsay, say, hay) markakunachawqa tukuy mikuychaw uchuta 
mikuyan.

1��WVUW��WUW

��1������� �ts� 

Esta grafía representa la consonante /ts/. En seguida, se eKemplifica el uso 
de esta grafía:

�z�{z
Al inicio de palabra 

tsuLu (�chuLu) sombrero

tsaLa (�chaLa) puente

tsimpa (�chimpa) banda

PATSA

Patsachawmi runaLuna, ashmaLuna, 
mallLiLunapis LawanchiL (LawantsiL).
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Al interior de palabra 

pitsqa (pichqa) cinco

mitsiy (michiy) pastar

mantsay  
(manchay)

tener  
miedo

P6TS,A: 	� P6C),A:


8armi millwata putsLayLan 
(puchLayLan).

Desde una perspectiva histórica, la consonante /ts/ no formaba parte del 
sistema de consonantes del quechua antiguo. Esta consonante es un 
sonido que se ha derivado de la consonante africada palatal /č/, segÃn los 
estudios históricos de la familia lingüística quechua. Por esta razón, en un 
eYamen global del quechua central, se puede constatar que este sonido 
se presenta como una forma alternante de la africada palatal. No obstante, 
en la actualidad, en ciertas variedades del quechua central, este sonido 
se comporta como un fonema distintivo en un grupo no tan numeroso de 
palabras. En estos casos, (por eKemplo, en pacha ≠ patsa, chaLi ≠ tsaLi, 
etc.) se usará obligatoriamente la grafía �ts�. Pero cuando se trate de una 
forma alternante, se preferirá escribir a partir de la consonante antigua 
(/č/), en aras de una escritura unificada del quechua central.

��1������� �tr� 

Esta grafía se emplea para representar la consonante retrofleKa /ĉ/. A 
continuación, presentamos algunos eKemplos del uso de esta grafía:

�	�{y
Al inicio de palabra 

traLra (chaLra) chacra

trina (china) hembra

trusLu (chusLu) cuatro
TRA,* 	C)A,*


5raLiyLita (chaLiyLita) shumaq 
awiLuy.
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Al interior de palabra 

patrLa (pachLa) araña

patra (pacha) barriga

utrpa (uchpa) ceniza
,ATR* 	,AC)*


�AyLataq Latripa (Lachipa) 
chanin 

La consonante retrofleKa /ĉ/ del quechua antiguo se conserva en la variedad 
Sihuas-Corongo (Ancash), en la variedad wanLa y en algunas variedades 
del supralecto denominado quechua yaru. En el resto de las variedades 
del quechua central ha cambiado a la consonante palatal africada /č/. Por 
eKemplo, traLra � chaLra, trina � china, traLi � chaLi, etc. No obstante, 
es importante señalar que no todas las palabras con el sonido /č/ son 
producto del cambio de /ĉ/ a /č/. En muchos casos, el sonido /č/ se ha 
mantenido como en el quechua antiguo y no ha cambiado a /ts/ o /s/. Así 
que no todas las palabras con la consonante /č/ han venido de palabras 
del quechua antiguo con /ĉ/. En general, las palabras con /č/ que se han 
derivado de palabras con /č/ no cambian a /ts/ ni a /s/ (por eKemplo, utrpa � 
uchpa). Por tanto, es importante consultar bibliografía especializada sobre 
la dialectología e historia lingüística del quechua central para conocer la 
historia del léYico de esta macrovariedad.

Lo cierto es que, por eKemplo, los pares mínimos actuales como pacha 
≠ patsa o pacha ≠ pasa jbarriga ≠ mundok� chaLi ≠ tsaLi o chaLi ≠ saLi 
jpie ≠ secok, etc., en el quechua antiguo, eran �patra ≠ �pacha y �traLi 
≠ �chaLi, respectivamente. En la actualidad, estos pares mínimos no se 
han mantenido en todas las variedades del quechua central. Ante esta 
situación, para solucionar los problemas dialectales en la escritura, lo ideal 
sería solo optar por las formas antiguas. Sin embargo, el propósito de la 
escritura unificada del quechua central también es mostrar una escritura 
interdialectal en algunos aspectos. Por esta razón, los pares mínimos: 
patra ≠ pacha, traLi ≠ chaLi y sus diferentes refleKos (por eKemplo, pacha 
≠ patsa, pacha ≠ pasa, incluso pacha ≠ pacha) deben mostrarse en la 
escritura estandarizada del quechua central. Así, por eKemplo, si se opta 
por la forma patra, se debe señalar la forma pacha, mediante el uso de los 
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paréntesis o una nota de pie de página. De igual modo, por eKemplo, si se 
opta por la forma patsa, se deben mostrar también las formas alternantes 
pacha y pasa como parte del proceso de estandarización de la escritura 
de la macrovariedad central. A continuación, veamos el siguiente cuadro 
que muestra las formas actuales en seis variedades del quechua central 
del par mínimo �chaLi y �traLi:     

jsecok jpiek

Sihuas (Ancash) chaLi traLi

Huaraz (Ancash) tsaLi chaLi

Huánuco (Huánuco) chaLi chaLi

CaKatambo (Lima) saLi chaLi

Picoy (Lima) tsaLi traLi

Pacaraos (Lima) saLi traLi

6CDNC����(QTOCU�CEVWCNGU�FG��EJCMK�[��VTCMK�GP�UGKU�XCTKGFCFGU�FGN�SWGEJWC�
EGPVTCN�
CFCRVCFQ�FG�%CTTGÌQ����11��

��1����� �sh, s, h�

En esta sección se aborda el uso de las grafías consonánticas �sh�, �s� 
y �h�.

��1�����1� �sh�

Esta grafía se usa para representar la consonante fricativa /sh/. A modo 
de ilustración, veamos los siguientes eKemplos y los conteYtos donde 
aparece:
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Al interior de palabra 

pishi poco

ashiy buscar

uqsha paKa

2*S)6

Pishqu qishunta rurayLan.

Al final de palabra 

anLash liviano

uLush ratón

LuLush codo
AS),AS)

AshLash mamanta chuchuyLan.

En general, la consonante /sh/ se ha mantenido intacta dentro del quechua 
central. No obstante, se pueden encontrar contadas palabras en las 
que ha variado a /s/ e incluso ha llegado hasta /h/ (�sh � s � h). Esto se 
observa, por eKemplo, en la palabra shuti jnombrek, la cual ha variado a 


o�zo

Al inicio de palabra 

shimi boca

shuti nombre

shatu humita

S)6/26 

Qichwa shimiqa llapan qichwa 
runapa shunqunchawmi Lawan.
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Al inicio de palabra 

siLi trasero

supay demonio

supi pedo

S*/2A 

LlapanchiLpis (llapantsiLpis) 
sinqawanmi musLipaLunchiL 

(musLipaLuntsiL). 

Al interior de palabra 

asyaq fétido

ismay defecar

isLi liendre

*S,6

IsLuwanmi sarata 
llushtunchiL (llushtuntsiL).


�z

suti y huti (shuti � suti � huti). Sin embargo, en ciertas variedades del 
quechua central se ha mantenido intacta esta palabra, es decir, no ha 
cambiado. En la escritura unificada del quechua central, de preferencia, 
se recomienda escribir a partir de la forma antigua, es decir, con la 
grafía �sh� (así, por eKemplo, shuti en lugar de suti o huti).

��1������� �s�

Esta grafía representa la consonante fricativa /s/. En seguida, veamos 
la eKemplificación de su uso: 
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La consonante /s/, dentro de algunas variedades del quechua central, ha 
cambiado en muchas palabras a /h/, incluso ha desaparecido /Á/ en otras. 
Por eKemplo, las palabras sara jmaízk y usa jpioKok han pasado a hara o 
ara y uha o uwa, respectivamente. Sin embargo, ante estos casos, para 
una comunicación macrorregional a nivel escrito, se recomienda escribir, 
preferentemente, a partir de las palabras antiguas, es decir, con la grafía 
�s�. 

��1������� �h�

En la lengua quechua en general, esta grafía se emplea para representar 
gráficamente la consonante /h/. A continuación, presentamos una 
eKemplificación de uso: 

Al inicio de palabra 

hampi remedio

hucha (hutsa) culpa

hupay espíritu

)A,6 

Uusha millwapitami hatun haLuta 
awayan.

ƶ�o

Al final de palabra 

qanchis siete

yuLis zorzal

añas zorrillo
A�AS

Añaspa ishpayninqa allaapa asyan.
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Al interior de palabra 

mahay insolar

laaha piedra delgada

ahus aKo

-AA)A

Laahapa hananchaw mishi 
tunLurayLan.

La consonante /h/ en ciertas variedades del quechua central ha 
desaparecido, es decir, ha devenido simplemente en /Á/. Por eKemplo, 
en estas variedades, las palabras como hampi jremediok, haLu jmantak 
y hirLa jcerrok han pasado a ampi, aLu e irLa, respectivamente. Ante 
estos casos de variación dialectal, en aras de una escritura unificada 
del quechua central, se recomienda escribir a partir de las palabras 
antiguas, es decir, a partir de las palabras que conservan el sonido /h/.

��1����� �l, ll, r�

En esta sección, se aborda las normas de uso de las grafías �l�, �ll� y 
�r�. 

��1�����1� �l�

La grafía �l� se emplea para representar la consonante lateral /l/. En 
seguida, ilustramos el uso de esta grafía consonántica:

��s
Al inicio de palabra 

lawa sopa de harina

laqatu caracol

lasaq (llasaq) pesado

-6,MA

MishLiq luLmataqa laqwaypami 
miLurqaa. 
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Al interior de palabra 

Lila (Lilla) luna

qila (qilla) ocioso

alaapa (allaapa) mucho

P6,-A/A 	P6,--A/A


8amra puLlananta uqrashqa.

La pronunciación de la consonante /l/ es uniforme en todo el quechua 
central. Al parecer, en el quechua antiguo, no eYistían muchas palabras 
con este sonido. No obstante, en la actualidad, en algunas variedades del 
quechua central, hay muchas palabras con la consonante /l/. Esto se debe 
a que el sonido /ll/ ha cambiado a /l/ (por eKemplo, llulla � lula, llullu � lulu, 
etc.). Cuando se trata del cambio de /ll/ a /l/, se optará por escribir con la 
grafía �ll�.

��1������� �ll�

Esta grafía se usa para representar la consonante /ll/ y a sus posibles 
variantes alofónicas dialectales. Veamos a continuación una ilustración 
de uso:

���ss

Al inicio de palabra 

llaLiy eYtrañar

llapsha delgado (tela)

llushtuy pelar cereal

--AMA

5aytaaqa achLa (atsLa) llamayuqmi. 
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Al interior de palabra 

pullan mitad

puLllay Kugar

allpa tierra

,6--6

Shatu Lulluta chiqtayLan 
(tsiqtayLan).

La consonante /ll/ del quechua antiguo, en muchas variedades del quechua 
central, ha cambiado y en otras variedades se ha mantenido como tal. En 
las variedades, en las que no se ha mantenido intacta, esta ha cambiado 
a /l/. Por eKemplo, las palabras como allpa jsuelok, wallpa jgallinak y 
lluychu jvenadok han pasado a alpa, walpa y luychu, respectivamente. Sin 
embargo, para una escritura unificada, se optará, preferentemente, por 
las palabras antiguas, es decir, se escribirá con la grafía �ll�.

��1������� �r�

Esta grafía se emplea para representar la consonante /r/ y a sus variantes 
alofónicas dialectales. A continuación, veamos algunos eKemplos de uso:

Al inicio de palabra 

riLay ver

ruLu anciano

rupay quemar

R6/A

Llapan runaLunami ishLay rinriyuq 
Layan. 

	�y
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Al interior de palabra 

qanra sucio

yarpay recordar

LurLu Korobado

MAR,A

Llapan runaLunami ishLay rinriyuq 
Layan. 

Al final de palabra 

qunqur rodilla

yawar sangre

Luntur cóndor
,6/T6R

,unturqa hatunLaray pishqumi.  

La consonante /r/ del quechua antiguo, en algunas variedades del quechua 
central, también ha cambiado y en otras variedades se ha mantenido como 
tal. En las variedades en las que no se ha mantenido intacta ha cambiado 
a /l/, incluso a /n/ (por eKemplo, la palabra runa jgentek ha cambiado a nuna 
o luna. Este cambio de /r/ en /l/, principalmente, ha ocurrido en el quechua 
central wanLa. Así, por eKemplo, las palabras como yuraq jblancok y runtu 
jhuevok han pasado a yulaq y luntu, respectivamente. Este cambio de /r/ 
en /l/ se puede observar también en algunas variedades del quechua de 
Ancash, aunque no ocurre de manera consistente como en la variedad 
wanLa. Sin embargo, en pos de una escritura unificada, se optará por 
escribir a partir de las palabras antiguas, es decir, mediante la grafía �r�.

��1����� �m, n, º�

En esta sección, trataremos las normas de uso de las grafías �m�, �n� y 
�ñ�.



òò

��1�����1� �m�

La grafía �m� se usa para representar gráficamente la consonante /m/. 
La consonante /m/ dentro del quechua central no ha sufrido ningÃn 
cambio en su pronunciación, es decir, se pronuncia igual en las diferentes 
variedades del quechua central. Veamos a continuación algunos eKemplos 
para ilustrar su uso: 

Al inicio de palabra 

mitu barro

muti mote

mashtay esparcir

MA/,A

Mamaami allpa manLatawan 
shumaq matita rantimushqa.

��t

Al interior de palabra 

ama no prohibitivo

pampa llanura

hampi remedio

6MA

Mamaami uma nanaywan 
LayLan.

��1������� �n�

Esta grafía se emplea para representar gráficamente la consonante /n/ y a 
sus posibles variantes alofónicas. A continuación, eKemplificamos su uso:



ò¡

Al inicio de palabra 

niy (ñiy) decir

naani camino

numya tipo de friKol

/*/A

Mamaa ninata LawariyLachir 
numyata anLashqa. NiyLur taytaa 

miLunanpaq apashqa.

2�u

Al interior de palabra 

anLay tostar

anLash liviano

nina fuego

A/,A

AnLa chipshaata apaLushqa.

La pronunciación de la consonante /n/ también se ha mantenido uniforme, 
es decir, se pronuncia similar en las diferentes variedades del quechua 
central. EYcepto cuando se trata del sufiKo de la tercera persona poseedora: 
-n. Cuando este sufiKo precede a la consonante /p/ se suele pronunciar 
como una consonante <m>. Sin embargo, aÃn en esos casos, se escribirá 
con la grafía �n�, como en /mamanpa/ que se pronuncia <mamampa> jde 
su madrek, pero se escribirá �mamanpa� .

��1������� �º�

Esta grafía se usa para representar gráficamente la consonante /ñ/ y a 
sus formas alternantes. Dentro del quechua central, la consonante /ñ/ en 
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varias variedades del quechua central ha cambiado a /n/. Por eKemplo, 
las palabras puñuy, ñuqa y ñawi han pasado a punuy, nuqa y nawi, 
respectivamente. No obstante, dentro de la escritura estandarizada del 
quechua central, se escribirá a partir de las consonantes antiguas frente 
a estos casos de variación dialectal, es decir, a partir del sonido /ñ/. A 
continuación, presentamos una ilustración del uso de esta grafía: 

Al inicio de palabra 

ñuqa yo

ñiqi grado

ñuLtuy asolear

�AW*

Shumaq ñawiyuq pashña 
mamaata rimapashqa.  

Ĳ�ň

Al interior de palabra 

añas zorrillo

quñu abrigado

mañay pedir

A�A

Ishapa qaqllanchaw huL 
shumaq aña Lan.

��1����� �w, y�

En esta sección, eYplicaremos las normas de uso de las grafías �w� y 
�y�.
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��1�����1� �w�

Esta grafía representa la semiconsonante /w/. La pronunciación de esta 
semiconsonante /w/ es uniforme en la mayoría de las variedades del 
quechua central. No obstante, hay algunas variedades en las que se ha 
fusionado con la vocal /a/. Así, por eKemplo, palabras como /ñawpa/, /
chawpi/, /wawqi/, etc., en estas variedades, se pronuncian <ñoopa>, 
<choopi>, <wooqi>, respectivamente. Estas palabras, segÃn la escritura 
estandarizada, se escriben como �ñawpa�, �chawpi� y �wawqi�, 
respectivamente. Asimismo, no es adecuado escribir estas mismas 
palabras como �ñaupa�, �chaupi� y �huauqi� en el quechua central y 
en la lengua quechua en general, dado que no es posible escribir con 
secuencias vocálicas y tampoco se usa la secuencia �hu� en la ortografía 
del quechua, en su lugar, se usa la grafía �w�. A continuación, presentamos 
algunos eKemplos de su uso en la escritura:

Al inicio de palabra 

wamra niño

wiqti legaña

waman halcón

WAA,A 

Qichwa marLachawqa, warmipis 
ullqupis waaLayuqmi Layan.

��~

Al interior de palabra 

away teKer

qichwa valle templado

awiy lavar
AWA 

�añaa awanta awayLan.
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Al final de palabra 

waychaw tipo de páKaro

raqaw tipo de gusano WA:C)AW

8aychawqa imapis mana alli 
Lananpaqmi waqan.

Al inicio de palabra 

yapay aumentar

yana negro

yawar sangre

:A/TA

Yanta naanichaw quturayLan. 

���

��1������� �y�

Esta grafía representa la semiconsonante /y/. La pronunciación de esta 
semiconsonante /y/ es uniforme en la mayoría de las variedades del 
quechua central. Cuando sigue a otra vocal se pronuncia como una <i>. 
Por eKemplo, en las palabras maychaw j�dónde k y miLuy jcomerk, se 
pronuncian <maichaw> y <miLui>, respectivamente. Asimismo, eYisten 
variedades en las que, esta semiconsonante, se ha fusionado con la 
vocal /a/ y /u/. Así, por eKemplo, en el quechua de Huaylas, /puñuy/, /
pay/, /tayta/ y /miLuy/ se pronuncian como /puñii/, /pee/, /teeta/ y /miLii/, 
respectivamente. Frente a todos estos casos, se escribirá preservando la 
semiconsonante /y/, es decir, como �puñuy�, �pay�, �tayta� y �miLuy�. 
Veamos la eKemplificación del uso de esta grafía: 
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Al interior de palabra 

aya cadáver

qanyan ayer

qamya insípido

MA:6

UywaLuna mayu 
Luchunchaw LayLaayan.

Al final de palabra 

may dónde

miLuy comer

haytay patear
*S),A:

Qanyan ishLay yuraq mishiLunata 
qarayaamashqa.
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��1�   Escritura del sufiKo verbal orRa

En esta unidad se aborda las normas de escritura de los sufiKos que varían 
su pronunciación en el quechua central. A diferencia de las palabras� 
del tipo sustantivo, adKetivo o verbo, cuyos significados son fácilmente 
entendibles, los sufiKos son elementos lingüísticos que tienen un significado 
gramatical o relacional. 

El sufiKo -rqa eYpresa un tipo de tiempo pasado en el quechua central. 
La forma de este sufiKo, en algunas variedades de esta macrovariedad, 
cambia su pronunciación a <-ra>. En este sentido, eYisten dos formas para 
eYpresar esta clase de tiempo pasado. Esta variación se puede advertir, 
por eKemplo, dentro de �ncash, en Conchucos norte, principalmente, donde 
se simplifica en <-ra>� en cambio, en las Vertientes y Huaylas, se pronuncia 
<-rqa>. Estas formas alternantes se pueden apreciar en la siguiente figura: 

/as norPas Ge escriWXra Ge los  
sXfiMos 

��rRa�

<-rqa>

<-ra>

(KIWTC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ��TSC�
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�uqa (nuqa) miLurqaa.
Qam miLurqayLi.
Pay miLurqan.
�uqanchiL (nuqantsiL) miLurqanchiL (miLurqantsiL).
�uqaLuna (nuqaLuna) miLuyarqaa.
QamLuna miLuyarqayLi.
PayLuna miLuyarqan. 

Sin embargo, a pesar de que alguno de sus elementos no se pronuncien 
o hayan sufrido cambios, a nivel escrito, los sufiKos deben mantener su 
unidad estructural y, en este caso, se optará la forma preservada. Por esta 
razón, en la escritura estandarizada del quechua central, se está tomando 
la forma �-rqa�, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Se puede observar en este cuadro que las formas alterantes se simplifican 
con la forma �-rqa� en la escritura, la misma que se eKemplifica en el 
siguiente teYto: 

Rimay 2illRay /inan 

<miLurRaa>

<miLuraa> 
�miLurRaa� jcomík

<puñurRan>

<puñuran>
�puñurRan� jdurmiók

Chay (tsay) patsa allaapa achacharRan, quchapapis yaLun 
tsaLir qallarLuñaq (qallarLunaq). Chaypitashi (tsaypitash) 
achLa (atsLa) puLutayman tiLrariñaq (tiLrarinaq). Chaynashi 
(tsaynash) puLutayqa hanaqpatsaman yanayaypa yanayar 
witsiLurLuñaq (witsiLurLunaq). NiyLurnashi (niyLurnashi) tamya 
qallarLurRan.

6CDNC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ��TSC�



¡ò

����   Escritura del sufiKo verbal �shaR 

Este sufiKo eYpresa la primera persona actora en tiempo futuro. Como el 
sufiKo anterior, también el sufiKo -shaq, en algunas variedades del quechua 
central11, cambia su pronunciación. Así, por eKemplo, las palabras aywashaq 
y puñushaq, en las variedades donde cambia -shaq, se pronuncian como 
aywashaa y puñushaa, respectivamente. En la siguiente figura, se puede 
apreciar esta variación:

11� 'UVC� FKUVKPEKÎP� UG� FC� GPVTG� GN� SWGEJWC� FG� *WC[NCU�� FQPFG� UG� RTGUGPVC� NC� HQTOC� �UJCS� [�
%QPEJWEQU��FQPFG�UG�GORNGC�NC�HQTOC��UJCC�
GP�GN�FGRCTVCOGPVQ�FG��PECUJ���

Sin embargo, segÃn los criterios que hemos adoptado para la escritura 
estandarizada del quechua central, los sufiKos deben mantener su unidad 

��shaR�

<-shaq>

<-shaa>

�uqa (nuqa) miLushaq.
Qam miLunLi.
Pay miLunqa.
�uqanchiL (nuqantsiL) miLushun.
�uqaLuna (nuqaLuna) miLuyaashaq.
QamLuna miLuyanLi.
PayLuna miLuyanqa. 

(KIWTC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ�-UJaq�
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Como se puede advertir en el cuadro anterior, la variación en la eYpresión 
de la primera persona actora en el tiempo futuro, en la escritura, se 
simplifica con la forma �-shaq�. En el siguiente teYto, se eKemplifica su 
uso:

Chaynaw (tsaynaw) llaLishqa 
LayLaayaptinshi, yachaqnin 
huL marLaman qamLunawan 
aywashaR niñaq (ninaq).

Rimay 2illRay /inan 

<miLushaR>

<miLushaa> 
�miLushaR� jcomerék

<puñushaR>

<puñushaa>
�puñushaR� jdormirék

estructural, a pesar de que alguno de sus elementos no se pronuncien 
o hayan sufrido cambios. Por esta razón, en la escritura estandarizada 
del quechua central, se está tomando la forma �-shaq� como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro:

6CDNC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ��UJCS�
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��ºaR�

<-ñaq>

<-naa>

<-naq>

<-ñaa>

�uqa (nuqa) miLuñaq (miLunaq) Laa.
Qam miLuñaq (miLunaq) LanLi.
Pay miLuñaq (miLunaq).
�uqanchiL (nuqantsiL) miLuñaq (miLunaq) LanchiL 
(LantsiL).
�uqaLuna (nuqaLuna) miLuyaañaq (miLuyaanaq) Laa.
QamLuna miLuyaañaq (miLuyaanaq) LanLi.
PayLuna miLuyaañaq (miLuyaanaq). 

(KIWTC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ�-Ìaq�

����   Escritura del sufiKo verbal �ºaR 

Este sufiKo se emplea para eYpresar otro tipo de pasado, diferente al 
que indica -rqa. El tiempo que señala ha sido denominado como pasado 
narrativo, ya que se usa bastante en las narraciones y relatos. Como 
se apreciará en el siguiente esquema, el sufiKo -ñaq, en casi todas las 
variedades del quechua central, ha cambiado� ya sea a <-ñaa> o <-naq>, 
incluso a <-naa>. 



¡9

Rimay 2illRay /inan 

<yuriºaR>

<yuriºaa> 

<yurinaR> 

<yurinaa> 

�yuriºaR� jhabía nacidok

<miLuºaR>

<miLunaR>

<miLunaa>

�miLuºaR� jhabía comidok

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el pasado narrativo en 
quechua central se puede eYpresar hasta de cuatro formas, no obstante, 
en la escritura normalizada del quechua central, se está optando por la 
forma �-ñaq�. Veamos el siguiente teYto donde ilustramos el uso de este 
sufiKo:

Sin embargo, en aras de una escritura unificada del quechua central, se 
recomienda escribir a partir de la forma antigua �-ñaq� y visibilizar las 
otras formas mediante el uso de los paréntesis o pie de página. Veamos 
el siguiente cuadro:

6CDNC�1���8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ��ÌCS�

Unayshi sallqa (hallqa) marLachaw 
allaapa usyaºaR (usyanaR). 
Chayshi (tsayshi) yaLu mana Laptin, 
llapan hachaLunapis tsaLiyaaºaR 
(tsaLiyaanaR), miLuyaananpaq imapis 
LaºaRnatsu (LanaRnatsu).
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��paR�

<-paq>

<-paa>

(KIWTC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ�-paq�

Como vemos en la figura anterior, el sufiKo benefactivo en el quechua central 
tiene dos formas de realización. SegÃn las investigaciones dialectológicas 
del quechua central, en general, se manifiesta como <-paq>� no obstante, 
en algunas variedades como en la de Conchucos se presenta como <-paa>. 
Además se conoce, a partir de los estudios históricos del quechua, que 
esta Ãltima forma es un producto derivado de la primera (-paq � -paa). 

En la escritura normalizada, los sufiKos no solo deben mantener su unidad 
estructural, a pesar de que alguno de sus elementos no se pronuncien 
o hayan sufrido variaciones, sino también, preferentemente, se opta por 
las formas conservadoras y antiguas. Por esta razón, para la escritura 
estandarizada del quechua central, se está tomando la forma -paq como 
se aprecia en el siguiente cuadro:

����   Escritura del sufiKo nominal opaR 

El sufiKo -paq en la literatura quechua ha sido denominado benefactivo. 
Este sufiKo, en algunas variedades del quechua central, históricamente ha 
evolucionado a -paa12. En la siguiente figura podemos observar las dos 
pronunciaciones constatadas dentro del quechua central:

1��'UVC�FKUVKPEKÎP�VCODKÃP�UG�FC��D¶UKECOGPVG��GPVTG�GN�SWGEJWC�FG�*WC[NCU��FQPFG�UG�RTGUGPVC�
NC�HQTOC�-paq�[�GP�GN�FG�%QPEJWEQU��FQPFG�UG�GORNGC�NC�HQTOC�-paa�
GP�GN�FGRCTVCOGPVQ�FG�
�PECUJ��
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Asimismo, el uso en la escritura del sufiKo benefactivo se eKemplifica en el 
siguiente teYto:

Chaychaw (tsaychaw) 
LayLaayaptinpis, manashi 
(manash) tamyañaqtsu 
(tamyanatsu). Unayshi 
yachaqqa runaLunata 
ayllunaLuyaananpaR, 
qayañaq (qayanaq), tayta 
IntichiLta (IntintsiLta) 
mañaLushaq tamyamunanpaR 
niñaq (ninaq).

Rimay 2illRay /inan 

<taytaapaR>

<teetaapaR>

<taytaapaa> 

�taytaapaR� jpara mi papák

<chaLrapaR>

<chaLrapaa>
�qampaR� jpara tik

6CDNC�11��8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ��RCS�

paR
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����   Escritura del sufiKo nominal ochaw 

Este sufiKo es denominado locativo, ya que eYpresa locación o ubicación, 
ya sea en el tiempo o espacio. La forma antigua de este sufiKo es �-traw. 
Actualmente, dentro del quechua central, se puede constatar que, a partir 
de esta forma antigua, se han desarrollado diferentes formas dialectales. 
Así, por eKemplo, se presenta como <-tru>, <-chaw>, <-choo>, <-chu>, incluso 
como <-chuu>. Esta variación dialectal del sufiKo locativo se puede apreciar 
detalladamente en la siguiente figura: 

���traw�

<-chaw>

<-chu>

<-choo>

<-chuu>

<-tru>

(KIWTC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ�*-tTaY�

A nivel escrito, de acuerdo con los criterios que se siguen para la escritura 
estandarizada del quechua central, los sufiKos deben mantener su unidad 
estructural, a pesar de que alguno de sus elementos no se pronuncie o 
haya sufrido cambios. Asimismo, de preferencia, se debe partir de la forma 
antigua. No obstante, para escribir el sufiKo locativo no se está empleando 
la forma antigua /-traw/, sino que se está tomando la forma <-chaw>, ya que 
tiene cierta tradición en la escritura de algunas variedades del quechua 
central. 0bservemos el siguiente cuadro:
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En el cuadro anterior se puede constatar que la eYpresión del sufiKo 
locativo presenta una alta variación dialectal en el quechua central. Sin 
embargo, esta situación se reduce a �-chaw� en el nivel escrito. Ahora, 
en el siguiente teYto, veamos la ilustración de su uso:

Rimay 2illRay /inan 

<naanichaw>

<naanichoo> 

<naanichu> 

<naanichuu> 

<naanitru> 

�naanichaw� jen el caminok

<Limachaw>

<Limachoo> 

<Limachu> 

<Limachuu> 

<Limatru> 

�Limachaw� jen Limak

Chaypitanashi (tsaytanash) michiLuq (mitsiLuq) 
wamra imatapis wiyañaqtsu (wiyanaqtsu). 
Hinashpa mana manchaLushpa (mantsaLushpa) 
uchLuman qawariñaq (qawarinaq). Chaychawshi 
(tsaychawshi) huL qarapaachu warmi wamrata 
riLayLuñaq (riLayLunaq), uchLu chawpinchaw 
alalachiLur (alalatsiLur) hamarayLaqta.

6CDNC�1���8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ���VTCY�

Hinashpa mana manchaLushpa (mantsaLushpa) 
shi 
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����   Escritura del sufiKo nominal onaw

En los estudios de la gramática quechua, este sufiKo ha sido denominado 
como comparativo. En la actualidad, en las diferentes variedades del 
quechua central, este sufiKo se pronuncia como <-nuu>, <-nu>, <-noo>, <-nuy>, 
incluso como <-nuq>. Por eKemplo, dependiendo de la zona dialectal, la 
palabra mishinaw jparecido al gatok puede pronunciarse como mishinuu, 
mishinu, mishinoo, mishinuy y mishinuq. En la siguiente figura, veamos 
las diversas formas de pronunciación del sufiKo comparativo: 

���naw�

<-naw>

<-nu>

<-nuu>

<-noo>

<-nuy>

<-nuq>

(KIWTC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ�-PaY�

Sin embargo, en aras de una escritura unificada del quechua central, se 
está escribiendo a partir de la forma �-naw�, la cual ha sido reconstruida 
como la forma antigua. Veamos el siguiente cuadro:
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Intiqa llapan runaLunata riLayLur 
llaLipaariñaqshi (llaLipaarinaqshi).
Chaynaw (tsaynaw) 
LayLaayaptinnashi hanaqpatsachaw 
illapa pashtañaq (pashtanaq). 
Chay (tsay) wamrapa aqchanpis 
(aqtsanpis) ninanawshi rawrañaq 
(rawranaq), turumanyay chiLanshi 
(tsiLanshi) Lañaq (Lanaq).

En el cuadro presentado, se puede apreciar la variación dialectal del sufiKo 
comparativo y su simplificación en el nivel escrito. Asimismo, veamos el 
siguiente teYto donde se eKemplifica su uso:

Rimay 2illRay /inan 

<waytanaw>

<waytanuu> 

<waytanu> 

<waytanoo> 

<waytanuy> 

<waytanuR> 

�waytanaw� jcomo una flork

6CDNC�1���8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ��PCY�

llaLipaariñaqshi (llaLipaarinaqshi).

LayLaayaptinnashi hanaqpatsachaw 

shi rawrañaq 
(rawranaq), turumanyay chiLanshi 
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����   Escritura del sufiKo nominal opita 

Este sufiKo ha sido denominado ablativo en la literatura quechua. SegÃn 
la reconstrucción histórica del quechua central, -pita y las otras formas 
del ablativo se habrían derivado de �-piqta (Cerrón, 2003), la cual se 
mantiene, por eKemplo, en el quechua de Huaylas del departamento de 
�ncash. No obstante, se puede constatar que en la actualidad -pita tiene 
cierta tradición en la escritura de algunas variedades de la macrovariante 
quechua central. Veamos la siguiente figura: 

���piRta�

<-pita>

<-peq>

<-pi>

<-peqta>

<-piita>

<-piL>

(KIWTC����8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ�*-piqta

Como se puede notar en la figura mostrada, el sufiKo ablativo se presenta 
como <-piL>, <-pita>, <-pi>, <-peq>, <-peqta>, incluso como <-piita>13. Sin 
embargo, en aras de una escritura unificada, se está optando por �-pita�, 
porque tiene cierta tradición en la escritura de algunas variedades del 
quechua central, pero se recomienda usar la forma �-pita� de manera 
alternada con la forma proto, como parte del proceso de estandarización 
de la escritura de este macrodialecto. 0bservemos el siguiente cuadro: 

1��.CU�HQTOCU�-pi [�-piita�LWPVQ�EQP�-pita UG�GPEWGPVTCP�FGPVTQ�FGN�SWGEJWC�YCPMC��
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En el cuadro anterior, se puede observar la variedad de la producción 
del sufiKo ablativo, del mismo modo, su representación a nivel escrito, de 
acuerdo a los criterios de una escritura normalizada. En el siguiente teYto, 
eKemplificamos su uso: 

Mallipa taLsha wamranmi wasinpita 
quyalla (tutalla) yachaywasita 
aywayaananpaq yarqun. NiyLur, 
yachaywasipita yarqurLur, chaLrata 
taytan yanapaq aywan. ChaLrapitana 
taytanwan wasinta LutiLuyan. 

Rimay 2illRay /inan 

<wasipita>

<wasipeR> 

<wasipiita> 

<wasipeRta> 

<wasipik>

<wasipi>

�wasipita� 
jdesde la casak
jsobre la casak

<miLuypita>

<miLuypeR> 

<miLuypiita> 

<miLuypeRta>

<miLuypi>

�miLuypita� 
jde la comida, 
sobre la comidak 

6CDNC�1���8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ���RKSVC�

na 
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����   Escritura del sufiKo nominal oyki

Este sufiKo se emplea para indicar la segunda persona poseedora (por 
eKemplo, chaLrayLi jtu chacrak, waytayLi jtu flork, etc.). En la lengua quechua 
en general, el sufiKo /-yLi/ no mantiene su forma completa cuando es 
añadido a palabras que terminan en la vocal /i/, por eKemplo, en la palabra 
/mishiyLi/. Esta palabra se pronuncia como <mishiLi>, donde el sufiKo /-yLi/ 
se pronuncia como <-Li>. No obstante, en la escritura, los sufiKos deben 
mantener su unidad estructural, a pesar de que alguno de sus elementos 
no se pronuncie o se modifique. Por esta razón, en la forma escrita siempre 
se debe emplear la forma �-yLi�. Veamos la siguiente tabla:

Rimay 2illRay /inan 

<mishiki>

<maLiki> 

<mamayki>

�mishiyki� 

�maLiyki�

�mamayki�

jtu gatok 

jtu manok

jtu mamák

<chaLiki>

<rinriki> 

<umayki>

�chaLiyki� 

�rinriyki�

�umayki�

jtu piek 

jtu oreKak

jtu cabezak

En la tabla se muestra dos planos diferentes, el plano oral y el plano 
escrito. Además, se puede advertir que la escritura no es necesariamente 
un calco del nivel oral.

6CDNC�1���8CTKCEKÎP�FKCNGEVCN�FGN�UWſLQ��[MK�
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����   Resumen

Como se habrá podido advertir en este capítulo, se ha abordado la 
escritura de algunos sufiKos, tanto verbales como nominales. En ese 
marco, se ha propuesto, fundamentalmente, emplear dos criterios para 
la estandarización de la escritura: (1) a parir de la forma antigua y (2) a 
partir de las formas que tienen cierto grado de tradición escrita, presentes 
en algunas variedades. Sin embargo, esto no cierra la posibilidad de que 
se usen de manera alterna también las otras formas que no se proponen 
como la forma estándar, como parte del proceso de estandarización de la 
escritura del quechua central. En este sentido, por eKemplo, se propone 
usar �-ñaq� y de manera alternada con las otras formas. De igual modo, 
en la escritura, -pita puede alternar con las otras formas señaladas en 4.7.
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9 

��1�   Definición de la sílaba

Al hablar, combinamos vocales y consonantes para formar unidades 
mayores, tales como sílabas, palabras, frases, oraciones, etc. En el 
presente capítulo se eYamina la estructura de la sílaba, así como los 
diferentes tipos de sílaba que posee el quechua central. 

La sílaba es el sonido o conKunto de sonidos que se pronuncia en una 
sola emisión de voz. La mayoría de las palabras del quechua central se 
compone de dos o más sílabas, la misma que es denominada en esta 
macrovariedad como paLishimi.

/a stlaba
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����   Estructura de la sílaba� nÃcleo y márHenes

La sílaba se divide en nÃcleo y márgenes� el nÃcleo es una vocal (V) y los 
márgenes son consonantes (C). Veamos la siguiente figura: 

-a sílaba

Margen  
pre-nuclear
ArranRue

	C


/Ãcleo

7	�


Margen  
post-nuclear

Coda

	C


El nÃcleo es la parte central y obligatoria de la sílaba, por tanto, todas las 
sílabas tienen nÃcleo. Así como en todas las lenguas, el nÃcleo silábico 
en la lengua quechua está formado por una vocal. En el caso del quechua 
central puede estar constituido por una vocal corta o larga. 

En cambio, los márgenes son opcionales, no todas las sílabas los tienen. 
Cuando el margen aparece antes del nÃcleo se denomina margen  
pre-nuclear o arranque� y cuando el margen aparece después del nÃcleo 
es llamado margen post-nuclear o coda. En el quechua los márgenes 
tanto pre-nucleares como post-nucleares siempre son simples, es decir, 
no son consonantes trabadas o compleKas.
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����   Tipos de sílaba 

El quechua central presenta cuatro tipos de sílaba, dos abiertas y dos 
cerradas. Estos tipos de sílaba se pueden observar en la siguiente tabla:

a�  Sílaba de tipo 7	�


Este tipo sílaba es abierta y está compuesta solo por el nÃcleo. El nÃcleo 
puede ser una vocal breve o larga. Este tipo de sílaba aparece al inicio de 
la palabra. Por eKemplo, cuando el nÃcleo es una vocal breve se puede 
observar en las siguientes palabras: atuq, arash, amaru, upa, uma y iLish. 
Veamos la siguiente figura:

Tipo EKemplo Glosa 

V(:)1�
a.lli jbuenok

aa.yay jabrir la bocak

CV(:)

run.tu jhuevok

qaa.ra jmagueyk

VC all.qu jperrok

CVC man.La jollak

1�� .QU� FQU� RWPVQU� KPFKECP� SWG� UG� VTCVC� FG� WPC� XQECN� NCTIC� [� NQU� RCTÃPVGUKU� UGÌCNCP� SWG� GN�
CNCTICOKGPVQ�GU�QREKQPCN�

6CDNC�1���6KRQU�FG�UÈNCDC
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a . t uq

�
vocal
breve

0arkanchikkunachaw (markantsikkunachaw) 
ayllukuna muruyan: papata, sarata, uqata, 
ullukuta, kinuwata, awasta, achistapis.

No obstante, este nÃcleo también puede estar constituido por una vocal 
larga. Por eKemplo, en las siguientes palabras: uusha, aayay y aaniy. 
Veamos la siguiente figura:
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uu . sha

��
vocal 
larga

6hatu runami (runam) uushakunata aayachinqa 
(aayatsinqa) hampita upuyaananpaq. 4anyan 
hunaqmi aanimashqa.

Si bien en la escritura aparecen dos grafías vocálicas Kuntas �uu�, en 
realidad, representan a una sola vocal (una vocal larga). Así como el 
dígrafo �ll� que representa una sola consonante.

b�  Sílaba de tipo C7	�


Esta sílaba es abierta y está formada por un arranque y nÃcleo. El nÃcleo 
puede ser una vocal breve o larga. Por lo tanto, un tipo de sílaba en el 
quechua central también puede estar constituida por una consonante (C) 
y una vocal breve o larga (CV(:)). Este tipo de sílaba aparece al inicio de 
la palabra, al interior de la palabra y al final de la palabra. Por eKemplo, 
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cuando el nÃcleo en este tipo de sílaba es una vocal breve, se puede 
apreciar en las siguientes palabras: LuchiLuna, runa y wasi. Veamos la 
siguiente figura:

Shumaq LuchiLuna chaLrachaw puriyan. 

7uqushqa inkakunapa mikuyninmi karqan, tukuy 
papapitami rurayarqan. 7uqush yarqunanpaq 
papata yakuchaw ushmaykachir ismuchiyan.

Como ya se adelantó en el párrafo anterior, este tipo de sílaba en el 
quechua central también puede estar constituida por una vocal larga (V:) 
como nÃcleo. 5ambién ocurre al inicio de palabra, al interior de palabra 

co
ns

on
an

te
k

co
ns

on
an

te

k
vo

ca
l

u

vo
ca

l

u

co
ns

on
an

te

ch

co
ns

on
an

te

n

vo
ca

l

i

vo
ca

l

a� � �

��
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&hay (tsay) chiinaqa kay raqaachawmi 
qanyan hunaq allqunpaq allaapa 
waqaykashqa. &hayyaq (tsayyaq) tuuruqa 
wataraykashqanpita qishpirqan. 

y también al final de palabra. Por eKemplo, en las siguientes palabras: 
chiina, tuuru, raqaa y allaapa. 0bservemos la siguiente figura:

Chi i . na

ay  La

���

��

co
ns

on
an

te
vo

ca
l

vo
ca

l 
co

ns
on

an
te

 

c�  Sílaba de tipo 7C

Esta sílaba es cerrada y está compuesta por nÃcleo y coda. Este tipo de 
sílaba aparece solo al inicio de palabra. Por eKemplo, en las siguientes 
palabras: ayway, achLa, aptay, anLay, arLay. Véase la siguiente figura:
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Yanas markachaw, awash aylluypaq 
hirkakunata shuqakuyan: kukata, washkuta, 
sayrita qarapaayan. Hirkakunata achka (atska) 
wayrata, usyata, apachimunanpaq, raslla 
awash aylluyta ushanaapaq.

d�  Sílaba de tipo C7C

Esta sílaba es cerrada y tiene arranque, nÃcleo y coda. Una sílaba en el 
quechua central también puede estar constituida por una consonante (C), 
una vocal breve (V) y una consonante (C). Este tipo de sílaba aparece al 
inicio de la palabra, al interior de palabra y también al final de palabra. Por 
eKemplo, en las siguientes palabras: waychaw, atuq y wañushqa.
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��	

Hachata mutunapaqqa ñawpata killataraq 
rikanchik (rikantsik), llullu killachaw kaykaptinqa 
shuyananchikraq.
Llullu killachawqa qiruta wallushqaqa 
rasllami ushakan, puyupis usharin, ismurinpis, 
tumpushkunapis yaykuriyanmi.

� �



1��

����   Restricciones en la sílaba

Como vimos en la lección anterior, los Ãnicos elementos que pueden 
aparecer como nÃcleo de la sílaba en quechua central son las vocales 
(breves o largas). �Cuántas sílabas contienen las siguientes palabras y 
cuáles son sus nÃcleos 

mi.shi u.Lush qi.ru war.mi

qill.qa.na man.La ull.qu pun.Lu

chii.na wam.ra chip.sha may.tu.Lu.na
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En la siguiente tabla, veamos más eKemplos de los tipos de sílaba en 
quechua central:

Tipo EKemplo Glosa

7	�


a.tuq jzorrok

aa.yay jabrir la bocak

a.wa jteKidok

u.chu (u.tsu) jaKík

C7	�


llu.llu jbebék

chii.na jmuchachak

a.ma jnok

qaa.ra jmagueyk

7C

all.qu jperrok

all.pa jtierrak

uch.pa jcenizak

uy.wa janimalk

C7C

man.La jollak

pish.qu jpáKarok

ham.piq jcuranderok

mi.Luq jcomensalk

6CDNC�1���'LGORNQU�FG�VKRQU�FG�UÈNCDC
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(l Xso Ge la Pa\~scXla \  
Pin~scXlas

La letra mayÃscula es aquella que se escribe con mayor tamaño y, por 
regla general, con forma distinta de la minÃscula. Algunas reglas del uso 
de la letra mayÃscula se han aplicado en el siguiente teYto:

�issp~iu��u{|r|

Malliwan AntuLushi panituri Layan. PayLuna Pumapampa 
marLachawshi LawaLuyaañaq (LawaLuyaanaq). AntuLuqa allaapa 
Lapuqyuq runashi (runash) Lañaq (Lanaq). Mallinashi (Mallinash) 
waLcha (waLtsa) warmilla Lañaq (Lanaq). AntuLuqa allaapa aLusayshi 
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Laq. Pitapis manashi (manash) yanapaqtsu. Panillantapis mana alli 
ñawinpashi (nawinpash) riLaq.

)uLpinanshi Malliqa waLcha Layninta riLar, PumaLayan amaaman 
lluqarLur taaLuriñaq (taaLurinaq), imallataraq ruraaman shuyni 
taripaLunaapaq nishpa. Chayta riLarnashi San Cristobal apuwan 
Rataqinwa rimar qallayLuyaanaq Laynaw nishpa: 

pWawqi, whuL waLcha warmimi chaamushqa�, �imantaq qunLi 

pw�uqa huL manLa apinmi qushaq, �qamqa 

p�uqaqa huL manLa qillayninmi qushaq.

Malli llaLishqa tayLaptin Lay Limsan manLaLuna ñawpanchaw 
yuririyaañaq (yuririyaanaq). Allaapa Lushishqa Limsa manLata 
apariLurLur wasinman Lutiriñaq (Lutirinaq). Chaarachirnashi 
(chaaratsinash) llapan wawanLunawan miLuriyaañaq (miLuriyaanaq).

Chaytanashi (tsaytanash) AntuLuqa maaLuriñaq (maaLurinaq), 
hina paypis hirLaLunapa panin tarimushqantanaw ashiq aywaLuñaq 
(aywaLunaq).

,iLin hirLaLunaman chaariptinnashi hirLaLunaqa hina rimar 
qallayLuyaanaq:

pwWawqi�

p�*mata 

pw)uL aLusay runami chaamushqa�, �imantaq qunLi 

pwShuLshunmi qushaq�, �qamqá 

pw5ita wasLatami (wasLatam), chiLutinmi qushaq�

Chay (tsay) aLusay runa shayLaptinashi shuLshu, wasLa, chiLuti 
chaaLuriyaañaq (chaaLuriyaanaq), Lay runata maqashllapa. Wasinyaq 
ushaLaachiyta munar qatipayLuyaañaq (qatipayLuyaanaq).

Chay (tsay) patsapitashi (patsapitash) AntuLuqa imanaw aLusay 
Lashqanta mayapaLuñaq (mayapaLunaq). Chay (tsay) patsapitaqa alli 
runaman tiLrañaq (tiLranaq), imallatapis llamichinaLur (llamitsinaLur) 
LastanLunawan LawaLuyaañaq (LawaLuyaanaq).
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�En Ru³ casos usamos la letra mayÃscula  Algunos casos importantes 
donde debemos usar la letra mayÃscula aparecen eKemplificados en el 
siguiente esquema: 

Malliwan AntuLushi panituri Layan. Pumapampa 
 marLachawshi payLuna LawaLuyaañaq 
(LawaLuyaanaq).

�issp~iu��u{|r| 

AntuLuqa allaapa Lapuqyuq runashi (runash) 
Lañaq (Lanaq). Mallinashi waLcha (waLtsa) 
warmilla Lañaq (Lanaq).

AntuLuqa allaapa aLusayshi Laq. Pitapis 
manashi (manash) yanapaqtsu. Panillantaqa 
mana alli ñawinpashi (nawinpash) riLaq.

)uLpinanshi Malliqa waLcha Layninta riLar 
PumaLayan amaman lluqarLur taaLuriñaq, 
imallataraq ruraaman shuyni taripaLunaapaq 
nishpa. Chayta (tsayta) riLarnashi (riLarnash) 
San Cristobal apuwan Rataqinwa rimar 
qallayLuyaañaq (qallayLuyaanaq). 

�Despu³s de punto 
y seHuido, punto y 
aparte� 
Qatinan chiLuta 
niyLur raLinan 
chiLuta churarLurqa 
hatun qillqawanmi 
qallanchiL. 

�Al principio de un escrito�
Ima qillqayta qallarqa, hatun 
qillqawanmi qallanchiL.
�-os nombres propios de 
personas�
RunashutiLunata hatun 
qillqawanmi imaypis 
qillqanchiL.

�-os nombres de luHares�
Ima patsashutiLunatapis 
hatun qillqawanmi 
qillqanchiL.

qallayLuyaañaq (qallayLuyaanaq). 

�-os atributos divinos�
HirLanchiLLunapa, 
PatsamamanchiLpa shutintapis 
hatun qillqawanmi qillqanchiL. 
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Por tanto, no debemos olvidar las reglas del uso de las mayÃsculas que 
se aplicarán como parte de la ortografía del quechua central. Se escribirán 
con la letra inicial mayÃscula:

a
  Al principio de un escrito o la primera palabra de un escrito. Por eKemplo:

,anan hunaqqa shullLa churiiwanmi (tsuriiwanmi) papa 
allaLuq aywashaq. 

b
  Después de punto y seguido y punto y aparte. Por eKemplo:

Unay wataLunaqa anti marLanchiLLunachaw shumaqmi 
LawaLuy Larqan. Chay shumaq LawaLuyLunaqa manami 
Lutimunqatsu. Chayta mayar, shunqullaa allaaapa llaLiLun.

,ay qipa wataLunaqa lluta LawayLunami yurimushqa. -lapan 
runapis LiLinLunallaman yarparmi imatapis ruraLuyan. 

c
  Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a animales. 
     Por eKemplo:

�uqa wamra Lar raqraLunata Adin wawqiiwan puriyLachaq 
aywayaq Laa. Chay hunaqLunata manami (manam) 
qunqaatsu. Rintin allquu qatiraayaamaqtapis manami 
(manam) qunqallaatsu. NiyLur waLin LutiLunaqa ,iswar 
shullLa wawqiiwanpis aywayaq Laami.

d
  Los nombres de lugares. Por eKemplo:

-ima shuyupitaqa ishLay hunaqraqmi Tayapampaman 
chanchiL (chantsiL). ,ay marLaqa -a -ibertad shuyuchawmi 
tariLun. 



1�¢

e
  Los nombres de divinidades. Por eKemplo:

PatsamanchiLwan (PatsamamantsiLwan) shumaq 
waatanaLushqaqa, ashmanaLushqa, wiñaypaq shumaqmi 
Lawashun, mana chayqa PatsamamanchiL ushaLanqami. 
NiyLur ñuqanchiLpis ushLaashun. 

f
  Los sobrenombres. Por eKemplo:

Chay (tsay) papata wayuyLaqqa Shaprapami (Shaprapam). 
Chaytaqa ,aLash suwapaananpaq riLapayLannachi.

H
 Los nombres de instituciones. Por eKemplo:

,anan watapitaqa panii Isha Tupaq Amaru yachaywasichawmi 
yachaLunqa. Taytaami ñuqatanawpis paniita chay 
yachaywasiman churashqa.

h
 Después de dos puntos cuando se citan palabras teYtuales. Por eKemplo:

8amra Laptii Laytami (Laytam) awilaa nimaq: lAllqupis 
puriLurqa imallatapis tarinmim.

En cambio, se usan las minÃsculas en los nombres comunes y cuando no 
se inicia un escrito. Por eKemplo:

MarLaachawqa Lay uywaLunata, ashmaLuna, waataLunatam 
ashmayaa: kuchita, uushata, waaLata, kunishta, kapishta, 
kawalluta, wallpata, allquta, mishita, haLata, ashnuta, huL 
uywaLunatapis. 
NiyLur Lay miLuyLunatapis muruyaami: papata, mashwata, 
uqata, ulluLuta, tawrita, sarata, chupasta, allwishta, huL 
miLuyLunatapis. 
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)atun RillRawanRa RillRashun�

a. Qillqayta qallarmi itsa huL qillqashqapa 
qallanan shimita.

b. Qatinan chiLuta, raLinan chiLuta churarLushqa.

c. RunaLunapa, uywaLunapa shutinLunata 
qillqashqa.

d. PatsashutiLunata qillqashqa.

e. PatsamanchiLpa, hirLanchiLunapa shuntita 
qillqashqa. 

f. ShutichashqaLunata qillqashqa.

g. Shuyu wasiLunapa, marLa wasiLunapa 
shuntiLunata qillqashqa.

h. IshLay chiLuta ñawpanchaw huL nishqanta 
qillqashqa.

wAma RunRashuntsu�
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��1�   Palabras compuestas1�

Las palabras compuestas resultan de la unión de dos o más palabras 
simples que se denominan constituyentes. Por eKemplo, nina jfuegok y 
Luru jgusanok, al unirse en una sola, forman el compuesto ninaLuru que 
significa jluciérnagak. 0tro eKemplo es yachay jsaberk y wasi jcasak que al 
unirse en una sola, forman un compuesto que eYpresa el lugar donde se 
imparte conocimiento, es decir, yachaywasi jescuelak.  

Las palabras compuestas constituyen significados unitarios. Por tanto, 
se deben escribir como una sola palabra. Por eKemplo, las palabras 
compuestas de este grupo siempre se deben escribir Kuntas: 

/a escriWXra Ge las Salabras  
coPSXesWas \ reGXSlicaGas

1��'P�GN�OCTEQ�FG�NQU�CEWGTFQU�RCTC�WPC�GUETKVWTC�PQTOCNK\CFC��GP�GN�SWGEJWC�EGPVTCN��NCU�RCNCDTCU�
EQORWGUVCU�UG�GUETKDGP�LWPVCU��GP�VCPVQ�SWG�EQPUVKVW[GP�WPKFCFGU�UGO¶PVKECU�[�UKPV¶EVKECU��
RGTQ�EWCPFQ�GN�RTKOGT�EQPUVKVW[GPVG�VGTOKPC�GP�WPC�XQECN�[�GN�UGIWPFQ�EQPUVKVW[GPVG�GORKG\C�
GP�WPC�XQECN��RQT�EQPXGPEKÎP��UG�WUC�WP�IWKÎP�RCTC�WPKTNCU��&G�KIWCN�OQFQ��GP�NC�GUETKVWTC�FG�
NCU�RCNCDTCU�EQORWGUVCU�TGFWRNKECFCU�UG�WUC�WP�IWKQP�RCTC�LWPVCTNCU�RCTC�FCTNGU�EQPPQVCEKÎP�
FG�WPC�RCNCDTC�EQORWGUVC��'UVC�HQTOC�FG�GUETKDKT�NCU�RCNCDTCU�EQORWGUVCU�[�TGFWRNKECFCU�UG�
TGURCNFCP�GP�CNIWPCU�QDTCU�NGZKEQIT¶ſECU�FGN�SWGEJWC�EGPVTCN�
%GTTÎP�2CNQOKPQ��1�����2CTMGT�
[�#OCPEKQ��1�����GPVTG�QVTQU���5KP�GODCTIQ��GUVCU�EQPXGPEKQPGU�RCTC�GUETKDKT� NCU�RCNCDTCU�
EQORWGUVCU�PQ�UG�WUCP�GP�GN�VQFQ�GN�SWGEJWC��2QT�GLGORNQ��GP�GN�SWGEJWC�UWTGÌQ��GUVC�ENCUG�
FG�RCNCDTCU��UG�GUETKDGP�UGRCTCFCU���

warmi jmuKerk � shunqu jcorazónk warmishunRu jmuKeriegok

rumi jpiedrak � shunqu jcorazónk rumishunRu jinsensiblek

wira jgordok � tullu jhuesok wiratullu jrobustok

mishi jgatok � maLi jmanok mishimaki  jladrónk

yachay jsaberk � wasi jcasak yachaywasi jescuelak

aya jcadáverk � pampa jllanurak ayapampa jcementeriok
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����   Palabras reduplicadas

Este tipo de palabras compuestas son aquellas que se forman a través 
del mecanismo de la reduplicación. Por eKemplo, rumi jpiedrak más rumi 
jpiedrak forman un compuesto reduplicado que eYpresa lugar donde hay 
muchas piedras, es decir, rumi-rumi es jpedregalk. 

Como sabemos, las palabras compuestas constituyen significados 
unitarios. Por lo tanto, se deben escribir como una sola palabra. No 
obstante, cuando las palabras se reduplican, se deben unir por medio de 
un guion para darles connotación de una palabra compuesta. Veamos los 
siguientes eKemplos:  

De igual modo, cuando en una palabra compuesta el primer componente 
termina en una vocal y el segundo componente inicia con una vocal, en 
estos casos, también en la escritura, se unirán por medio de guion para 
darles connotación de una sola palabra. Por eKemplo, manLa jollak y uma 
jcabezak, al unirse forman un compuesto para referirse a una persona con 
problemas de retención de memoria: manLa-uma. Veamos más eKemplos 
en las siguientes líneas:  

rumi jpiedrak � rumi jpiedrak rumi�rumi jpedregalk

sara jmaízk � sara jmaízk sara�sara jmaizalk

ullqu jvarónk � ullqu jvarónk ullRu�ullRu jvaronilk

siLi jtraserok � uchLu jhuecok siki�uchku janok

ashnu jasnok � uma jcabezak ashnu�uma jtontok

allqu jperrok  � aycha jcarnek allRu�aycha
jflaco, 
desnutridok
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����   Topónimos

En el quechua central se puede apreciar una gran cantidad de topónimos. 
Estos pueden ser nombres de pueblos, caminos, puentes, montañas, 
nevados, ríos, etc. Por eKemplo, los topónimos Pomabamba y Piscobamba 
provienen de puma jpumak � pampa jllanurak y pishqu jpáKarok � pampa 
jllanurak, respectivamente. Asimismo, el nombre de la laguna Conochocha 
proviene de quñu jcalientek � qucha jlago, lagunak. 

No obstante, cuando no se tenga certeza sobre el origen de un determinado 
topónimo, se debe escribir tal como se ha registrado en el castellano, para 
no caer en una interpretación falsa o popular. De esta manera, podemos 
clasificar los topónimos en dos grupos: topónimos de origen conocido y 
topónimos de origen desconocido.

����1� Topónimos de oriHen conocido

En el marco de la escritura unificada del quechua central, se recomieda 
escribir, segÃn la ortografía del quechua, los topónimos que tengan un 
claro origen quechua y una interpretación transparente o conocida. Es 
decir, debemos tener la certeza de qué palabra o palabras se han formado 
dichos topónimos para escribirlos correctamente. Veamos los siguientes 
eKemplos:

puma jpumak � pampa jllanurak pumapampa
jllanura de 
la pumak 

pishqu jpáKarok � pampa jllanurak pishRupampa
jllanura del 
páKarok

yana jnegrok � mayu jríok yanamayu jrío negrok 

rumi jpiedrak � chaLa jpuentek rumichaka
jpuente de 
piedrak



115

������ Topónimos de oriHen desconocido

Cuando no se tiene la certeza sobre el origen o significado de un topónimo, 
es decir, cuando no se cuenta con un estudio que haya develado el 
significado de un topónimo, dado que interpretar topónimos supone una 
investigación especializada, se sugiere escribirlo tal como ha sido registrado 
en el castellano, para que no se caiga en una interpretación popular o 
falsa. Por eKemplo, Huayapón es un topónimo que no se puede deducir de 
qué idioma proviene y qué significa. Casos como este, preferentemente, 
deben ser escritos como han sido registrados en el castellano para no 
caer en una falsa interpretación. 
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����   Antropónimos 

De acuerdo con el RENIEC (2012), los antropónimos son emisiones de una 
lengua que funcionan como nombres propios de personas o individuos. En 
otras palabras, los antropónimos son los nombres (de pila), los apellidos 
(patronímicos referidos al padre o metonímicos referidos a la madre)� así 
como los sobrenombres (apodos o alias) y los nombres hipocorísticos, 
caritativos o diminutivos.

Los antropónimos se pueden clasificar en dos tipos: (1) antropónimos de 
origen quechua y (2) antropónimos de origen no quechua.

����1� Antropónimos de oriHen Ruechua

En la actualidad, los nombres de individuos de los pueblos quechuas se 
constituyen siguiendo el sistema de denominación antroponímica hispano 
vigente en el PerÃ. 

Muchos antropónimos quechuas han sido castellanizados y estos han 
sido registrados en el RENIEC con la ortografía del castellano. Por tanto, 
no es recomendable que un nombre quechua castellanizado se escriba 
baKo las normas de escritura quechua, una vez que haya sido registrado 
de manera oficial con las normas de escritura del castellano. Sin embargo, 
en el marco de una escritura normalizada de la lengua quechua, tomando 
en cuenta su conteYto cultural, los nuevos antropónimos quechuas que 
se originen deben escribirse con las letras de su alfabeto oficial. Así, 
por eKemplo, ,usiquyllur en lugar de cusicuyllur, Qurishunqu en lugar 
de Corisonco, MallLi en lugar de Mallqui, etc. Veamos más casos en la 
siguiente tabla: 
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������ Antropónimos de oriHen no Ruechua

Los antropónimos que provienen de otras lenguas se escribirán tal como 
se escriben en estas lenguas. Por eKemplo, +honathan, Carlos, Andy, 
etc. 

Mana alli RillRashRa Alli RillRashRa

 8 Huayta  9 8ayta

 8 Cori  9 Quri

 8 5upac  9 5upaq

 8 Corisonqo  9 Qurishunqu 

 8 Mallqui  9 MallLi

6CDNC�1���'UETKVWTC�FG�NQU�CPVTQRÎPKOQU
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,astilla shutikuna ,uyay shutikuna

8enceslao Winshi

Eustaquio 6shta

MáYimo Makshi

María Malli

Petronila Pitu

Gregorio -liku

Francisco Panchu

+uan Wanshi

AleKandro Alliiku

����   Escritura de los hipocorísticos 

Los nombres de cariño, conocidos también como hipocorísticos, son 
formas abreviadas de los nombres de pila. Estos se usan como apelativos 
afectivos y se escriben con las grafías del alfabeto del quechua central. Por 
eKemplo, Mañu y ShaLa provienen de Manuel y ;acarias, respectivamente. 
Veamos más eKemplos en la siguiente tabla: 

6CDNC�1���'UETKVWTC�FG�NQU�JKRQEQTÈUVKEQU
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��1�   Pr³stamos l³Yicos en el Ruechua central

De acuerdo con Radford (2000), los préstamos se incorporan por necesidad 
o por razones de prestigio. Cuando se introducen préstamos por necesidad, 
por lo general, ocurre por la ausencia de términos para determinados 
conceptos. Asimismo, cuando se presta un término es frecuente que este 
se vaya adaptando gradualmente a la estructura fonológica de la lengua 
receptora. 

En el quechua central podemos encontrar dos grupos de préstamos léYicos: 
a) Préstamos léYicos adaptados al quechua central y b) Préstamos léYicos 
no adaptados al quechua central.

(scriWXra Ge los SrpsWaPos \ los 
neologisPos 

��1�1� Pr³stamos l³Yicos adaptados al Ruechua central

Este grupo de préstamos léYicos son aquellos que se han refonologizado 
o nativizado en el uso por parte de los hablantes del quechua. Así las 
palabras siwichi y uusha son eKemplos de préstamos léYicos adaptados 
a las características fonológicas del quechua central. Estas palabras 
provienen de las palabras castellanas ceviche y oveKa, respectivamente.  
Veamos más eKemplos similares en la siguiente tabla:
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En el grupo de préstamos léYicos adaptados al quechua tenemos un caso 
especial. Estos son los préstamos léYicos que se escriben con las vocales 
alargadas.

�En Ru³ casos se escribirá la palabra prestada con una vocal larHa 

Se escribirá de manera obligatoria con una vocal larga cuando eYista una 
palabra idéntica con una vocal corta. Por eKemplo, la palabra castellana 
lpiñam, que se refiere a un tipo de fruta, en el quechua central se ha adaptado 
como piiña. Se recomienda representar el alargamiento para diferenciarla 

Castellano 2uechua 

serrucho siruchu

tomate tumati

plátano latanus

toro tuuru

camisa kamisa

cebolla siwilla

fustán hustan 

zapato sapatu 

celular silular

6CDNC�����'UETKVWTC�FG�NQU�RTÃUVCOQU�CFCRVCFQU
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��1��� Pr³stamos l³Yicos no adaptados al Ruechua central     

Este grupo de préstamos léYicos agrupa a aquellas palabras que no 
eYisten en el quechua y que no han sido nativizadas. Por ello, se sugiere 
escribirlas tal como se escriben en la lengua de origen. Es decir, tomarlas 
como préstamos directos y, de preferencia, escribirlas en cursiva. Por 
eKemplo:

Castellano shimipita  
shamuR shimikuna 2ichwachaw kaR shimikuna

toro � tuuru turu 
jtallo seco de cereales 
y maízk

piña � piiña piºa jbravo, enoKadok

carro � Laaru karu jleKosk

vaca � waaLa waka jsitio sagradok

china � chiina china jhembrak

de piña jbravo, enoKadok. Se sugiere tomar en cuenta este criterio para 
evitar casos de homonimia. Veamos más eKemplos en la siguiente tabla:

6CDNC��1��'UETKVWTC�FG�NQU�RTÃUVCOQU�EQP�XQECNGU�NCTICU
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Castellano 2uechua 

computadora computadora

televisión television

internet internet

twitter twitter

whatsaap whatsaap 

facebooL facebooL

messenger messenger 

laptop laptop 

tablet tablet 

microondas microondas 

refrigeradora refrigeradora 

6CDNC�����'UETKVWTC�FG�NQU�RTÃUVCOQU�PQ�CFCRVCFQU
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����1� /eoloHismo creado por procedimientos de acuºación

Dentro de este procedimiento se pueden dar, por eKemplo, por derivación, 
composición y definición o descripción. 

����1�1�  /eoloHismo por derivación

Este grupo de neologismos ha sido creado añadiendo a una raíz nominal 
un sufiKo derivativo (raíz � sufiKo derivativo). Por eKemplo, tupuy jmedirk, 
al agregarle el sufiKo -na significa jinstrumento que sirve como unidad de 
medidak, pero en la terminología escolar, específicamente en el área de 
matemática, se refiere al concepto lmagnitudm. Veamos más eKemplos en 
la siguiente tabla:

����   -os neoloHismos

Los neologismos son las palabras nuevas de una lengua que se crean 
para llenar vacíos designativos ante algÃn tipo de innovación (tecnológica, 
social, religiosa, etc.) que se origina en la propia cultura o que provienen 
de otras culturas. Estos neologismos pueden ser unidades léYicas recién 
creadas en la lengua, palabras tomadas de otras lenguas o una nueva 
acepción de una palabra ya antigua. Los neologismos creados deben 
contribuir a una comunicación eficaz y a fortalecer la identidad de los 
hablantes (Ministerio de Educación, 2017). 

Las principales razones para la creación de neologismos son la necesidad 
de nombrar una nueva realidad, introducir nuevas precisiones a nivel 
semántico, utilizar un nuevo concepto o, simplemente, crear un nuevo 
estilo. En el quechua central, las razones para crear terminología 
especializada van mucho más allá de nombrar nuevas realidades o 
conceptos. La creación de una terminología especializada en el quechua 
central y, en general, en las lenguas originarias debe ser tomada como 
una forma de revitalización, donde se crean nuevos espacios para que las 
lenguas minoritarias se desarrollen.

Para la creación de la terminología académica en lenguas originarias, se 
ha seguido cuatro procedimientos básicos: la acuñación, la eYpansión de 
significado, el rescate léYico y la adopción de palabras de otras lenguas, es 
decir, los denominados préstamos lingüísticos (Ministerio de Educación, 
2017). 
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Raíz SufiKo 
derivativo SiHnifica literal SiHnificado 

especializado 

pusha� -q jque guíak lider

ºawi -yuq jcon oKosk alfabetizado

iºishi� -na
jinstrumento para 
utilizark

herramienta

����1���  /eoloHismo por composición

#aKo este procedimiento se forman nuevas palabras a partir de la unión 
de dos o más palabras simples. Por eKemplo, la palabra paLishimi jsílabak 
es un compuesto que se ha obtenido al unir paLi jpartek y shimi jpalabrak. 
Mientras que en la palabra LimsaLuchu jtriangulok, es el resultado de unir 
Limsa jtresk y Luchu jrinconk. Veamos otros eKemplos en la siguiente tabla: 

/eoloHismo por 
composición SiHnificado especializado

yachaywasi escuela 

pakishimi sílaba 

markahaRiy migración 

6CDNC�����0GQNQIKUOQ�RQT�FGTKXCEKÎP

6CDNC�����0GQNQIKUOQ�RQT�EQORQUKEKÎP
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����1���  /eoloHismo por definición o descripción

Este tipo de términos se crean a través de la descripción del término de 
origen (descripción en quechua del término español). Generalmente, un 
término académico español se describe en más de un término en quechua, 
como en los siguientes casos:

/eoloHismo por 
descripción SiHnificado literal SiHnificado 

especializado

huntachiR jque llenak sufiKo 

patsa tikray jcambiar el planetak cambio climático

PerÃ suyupa 
atiyninkuna

jlos poderes del 
PerÃk

los poderes del 
Estado

������ /eoloHismos creado por ampliación semántica

������1� /eoloHismos por mecanismos metafóricos1�

Mediante este procedimiento se crean nuevos neologismos, a partir de la 
percepción de semeKanza que se encuentra en algÃn aspecto entre dos 
obKetos o entidades. Veamos los siguientes eKemplos:

1��.C�OGV¶HQTC�GU�WP�OGECPKUOQ�EQIPKVKXQ�RCTC�EQORTGPFGT�[�GZRTGUCT�UKVWCEKQPGU�EQORNGLCU�
UKTXKÃPFQUG�FG�EQPEGRVQU�O¶U�D¶UKEQU�[�EQPQEKFQU�
%WGPEC�[�*KNHGTV[��1������'P�QVTCU�RCNCDTCU��
GU�WP�TGEWTUQ�FG�GZVGPUKÎP�UGO¶PVKEC�SWG�PQU�RGTOKVG�ETGCT�PWGXCU�RCNCDTCU��RQT�GLGORNQ��
RTQ[GEVCPFQ�NC�GUVTWEVWTC�GUSWGO¶VKEC�FG�WPC�KOCIGP�UQDTG�QVTC��'UVQ�UG�RWGFG�GLGORNKſECT�
EQP�NC�GZRTGUKÎP��ő+VCNKC�GU�WPC�DQVCŒ��FQPFG�UG�RTQ[GEVC�NC�HQTOC�INQDCN�FG�WPC�DQVC�UQDTG�NC�
HQTOC�INQDCN�FG�NC�RGPÈPUWNC�+V¶NKEC�

6CDNC�����0GQNQIKUOQ�RQT�FGſPKEKÎP�Q�FGUETKREKÎP
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��������  /eoloHismos por mecanismos metonímicos1� 

Mediante este procedimiento se establece una referencia indirecta. A 
continuación, mostramos algunos neologismos creados a través de este 
mecanismo:

/eoloHismo por 
metáfora SiHnificado literal SiHnificado 

especializado 

chupayuR jcon rabok coma

chuRu jmontículok cono

rapra jhoKa de plantak página

ukush jratónk mouse

1��#N� KIWCN�SWG� NC�OGV¶HQTC�� NC�OGVQPKOKC� VCODKÃP�GU�WP� VKRQ�FG�GZVGPUKÎP�UGO¶PVKEC�RCTC� NC�
ETGCEKÎP�FG�PWGXCU�RCNCDTCU��5GIÕP�%WGPEC�[�*KNHGTV[�
1������ NC�OGVQPKOKC�RWGFG�FGſPKTUG�
EQOQ�WP�VKRQ�FG�TGHGTGPEKC�KPFKTGEVC�RQT�NC�SWG�CNWFKOQU�C�WPC�GPVKFCF�KORNÈEKVC�C�VTCXÃU�FG�QVTC�
GZRNÈEKVC��2QT�GLGORNQ��EWCPFQ�FGEKOQU�UWGPC�GN�VGNÃHQPQ��JCEGOQU�TGHGTGPEKC�WPC�RCTVG�FGN�
CRCTCVQ�
GN�VKODTG��C�VTCXÃU�FG�VQFQ�GN�VGNÃHQPQ��

6CDNC�����0GQNQIKUOQ�RQT�OGECPKUOQU�OGVCHÎTKEQU
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������ /eoloHismos por rescate l³Yico

Son aquellos términos que han sido incorporados de otras variedades del 
quechua o palabras que han estado en desuso. Estos Ãltimos términos 
también son conocidos como arcaísmos. Por eKemplo: 

/eoloHismo por 
rescate l³Yico SiHnificado literal SiHnificado 

especializado 

ushnu
jtumbas y 
construcciones 
antiguask

sitio arqueológico

isanka jtipo de canastak canasta

umalliR jel que encabezak dirigente 

/eoloHismo por 
metonimia SiHnificado literal SiHnificado 

especializado

tushupacha jaficionado al bailek bailarín o danzante 

piRasapa jcabezónk inteligente

tukapacha
jaficionado a la 
mÃsicak

mÃsico

rumishunRu jcorazón de piedrak insensible

6CDNC�����0GQNQIKUOQ�RQT�OGECPKUOQU�OGVQPÈOKEQU

6CDNC�����0GQNQIKUOQ�RQT�TGUECVG�NÃZKEQ
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Los signos de puntuación posibilitan la comprensión de lo que se escribe 
o se lee. Asimismo, nos ayudan dar la entonación apropiada a la lectura. 
Leamos los siguientes teYtos:

6ignos Ge SXnWXaciyn \ signos  
orWográficos

RasuwillLa quchaqa Huanta marLachaw tariLan ,ay 
quchapa Linrayninchaw hatun Litatami (Litatam) 
rurayashqa yaLu Lananpaq parqunapaq runaLuna 
marLachaw upuyananpaqpis

Chay (tsay) quchapa rurinchawshi huL shumaq 
hatunLaray yana tuuru Lan. HuL suqu aqcha (aqtsa) 
chaLwanshi quri tinLishqa wasLawan wataraachin Unay 
watashi (watash) chay (tsay) tuuru chaLwanta qishpiparqa 
niyLur waqtaman yarquñaq (yarqunaq)

Chayshi (tsayshi) quchapita achLa (achLa) yaLu yarquñaq 
(yarqunaq) chipyaqshi llapan marLata apañaq (apanaq) 
Chaypitaqa (tsaypitaqa) tuuruta runaLuna yapay 
Lutichiyaañaq (Lutitsiyaanaq)

Chay hunaqpitashi runaLuna manchaLashqa Lawayan 
yapay yarqunanta manchar.

Rasuwillka Rucha�

��1� SiHnos de puntuación
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RasuwillLa quchaqa Huanta marLachaw tariLan. ,ay 
quchapa Linrayninchaw, hatun Litatami (Litatam) 
rurayashqa yaLu Lananpaq, parqunapaq, runaLuna 
marLachaw upuyananpaqpis.

Chay (tsay) quchapa rurinchawshi huL shumaq 
hatunLaray yana turu Lan. HuL suqu aqcha (aqtsa) 
chaLwanshi quri tinLishqa wasLawan wataraachin. Unay 
watashi (watash) chay (tsay) tuuru chaLwanta qishpiparqa, 
niyLur waqtaman yarquñaq (yarqunaq). 

Chayshi (tsayshi) quchapita achLa (atsLa) yaLu 
yarquñaq (yarqunaq), chipyaqshi llapan marLata 
apanaq. Chaypitaqa (tsaypitaqa) tuuruta runaLuna yapay 
Lutichiyaañaq (Lutitsiyaanaq).

Chay (tsay) hunaqpitashi (hunaqpitash) runaLuna 
manchaLashqa (mantsaLashqa) Lawayan, yapay 
yarqunanta manchar (mantsar).

Rasuwillka Rucha

Se puede advertir que el primer teYto 
carece de signos de puntuación. En 
cambio, en el segundo se han usado los 
diferentes signos de puntuación.

�Cuál de los dos teYtos se comprende 
meKor  �Por qué 

2

Es importante tomar en cuenta que las frases y oraciones pueden cambiar 
de significado y sentido con la sola alteración de los signos puntuación. 
De modo general, se puede decir que los signos de puntuación pueden 
definirse como referentes a las pausas y concerniente a la entonación. 
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Asimismo, de manera sucinta, por un lado, se puede decir que el punto 
indica la pausa mayor, por otro, la coma indica una pausa menor. EYisten 
varios tipos de signos de puntuación, pero los más importantes y Ãtiles 
para la ortografía del quechua central son:

��1�1�  -a coma 	chupayuR
 	,


La coma es el signo que indica una breve pausa dentro del enunciando. 
Principalmente tiene tres usos. 

1.  Separar los términos de una enumeración 
     o serie.

2.  Encerrar una palabra o una frase incidental 
    dentro de una oración principal

3.  Separar oraciones o frases.

Pitapis parlapaptinchiL, 
runapa shutinLunata, 
Luyay shutiLunata 
churar, mamallay, 
taytallay nirpis, Lay 
chupayuq chiLuta 
churanchiLmi.

�uqapa wasiichaw Lan allqu, haLa, 
wallpa, Luchi, waaLapis.

Chay (tsay) warmi, shumaq ñawiyuq 
Laq, ñañanpa wasinman chayLan.

Mana shamuptiyLiqa, aywaLushaqmi.

SiHnos para indicar 
pausas

Coma (,)

Punto (�)

Dos puntos (�)

SiHnos de entonación

Signos de interrogación (� )

Signos de admiración (w�)
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�awinchay� /iykur imanaw chupayuR chikuta alli churananchikta 
rikashun�

Mana alli RillRashRa Alli RillRashRa

Chiina shumaq qaqllayuq Laq 
papata yanuLuyLan.

Chiina, shumaq qaqllayuq Laq, 
papata yanuLuyLan.

Mamaami qatupita rantimushqa: 
papata uqata sarata tantatapis

Mamaami qatupita rantimushqa: 
papata, uqata, sarata, tantatapis.

Mamay �imanawllataq LayLanLi Mamay, �imanawllataq LayLanLi 

Paniimi papata awisLir manLaman 
churLushqa.

Paniimi papata awisLir, 
manLaman churLushqa.

5aytallay �imatataq Laychaw 
ashiyLanLi 

5aytallay, �imatataq Laychaw 
ashiyLanLi 

Pumapampa marLachawqa Lay 
miLuyLunatami miLush Laa: papa 
pichuta chila apita haLa piLantita 
papa LashLitapis.

Pumapampa marLachawqa, Lay 
miLuyLunatami miLushqa Laa: 
papa pichuta, chila apita, haLa 
piLantita papa LashLitapis.

5aytaa chaLrapita chasLamurqa 
puñuLushqami.

5aytaa chaLrapita chayLamurqa, 
puñuLushqami.

,ay alaq papallatapis miLurLuy 
taytay.

,ay alaq papallatapis miLurLuy, 
taytay.
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�awinchay� /iykur chupayuR chikukunata churay�

�i�o|zwp{i

HuL Lutishi (Lutish) huL wachus hatun mayuta chimpayta (tsimpayta) 
munañaq (munanaq). Chayshi (tsayshi) chaLata (tsaLata) mana 
tariyta atishpa huL rapichaw chimpayta (tsimpayta) qallariñaq 
(qallarinaq). Rapichaw puriyLaptinshi huL Luru riLasLir niñaq (ninaq):

pManami (manam) rapillachawqa Lay hatun mayu chimpayta 
(tsimpayta) atinLitsu aLu pachLapa wasinta paymi yanapaamaashun 
nishpa.

Chayshi (tsayshi) pachLapa wasinta aywayaañaq (aywayaanaq). 
Payqa lliLatashi (lliLatash) awayLaañaq (awayLaanaq). Chayshi 
(tsayshi) niyaañaq (niyaanaq): lPachLa hatun mayuta mana 
chimpayta (tsimpayta) atiyaatsu �manaLu yapariyaamanLiman m 
nishpa Luruqa niñaq (ninaq).

Chayqa pachLa niñaq (ninaq): lALu ari qamLunawan chiparLurshunm 
nishpa. Chayshi (tsayshi) pachLa mayu patapita chimpanyaq 
(tsimpanyaq) lliLata awayLuñaq (awayLunaq).

Chaynawshi (tsaynawshi) LimsanLuna mayuta chimpariyaañaq 
(tsimpariyaanaq). 
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��1���  El punto 	shutu
 	�


EYisten varios tipos de puntos: punto y seguido (qatinan shutu), punto y 
aparte (raLinan shutu), punto final (ushanan shutu) en un escrito. Veamos 
el uso de los diferentes tipos de punto en el siguiente teYto:

HuL runapa qipinpitashi ishLay hawas 
muruLuna umyayLuñaq (umyayLunaq) ranra 
aqu allpaman� Chayshi (tsayshi) hunaq 
rupaychaw yaLupita ichiLllapa wañuyLuñaq 
(wanuyLunaq). Inti uraLuytana alaypita 
chuLchuLyayaañaq (tsuLtsuLyayaanaq). 
8aLin hunaqLunashi pishquLuna ichiLllpa 
miLuriñaq (miLurinaq)�  

Chaynashi (tsaynawshi) ishLaynin 
hawasLunaqa, unay sinchita ñaLariyaañaq 
(naLariyaanaq). Mana tamya Laptin, mana 
allpa Laptin, ichiLllapa wañuLuyaañaq 
(wanuLuyaanaq). Chayllamanshi 
(tsayllamnashi) hanaqpatsa, allaapa 
Luyapar, tamyata apachimunaq 
(apatsimunaq)�

Ʋzori��oi~iz�t|y|wp{i

qatinan shutu 

raLinan shutu

ushanan shutu 

Qatinan shutu, raLinan shutu, ushanan shutu 
(�), chupayuq chiLupita (,), ashwan hamaywan 
parlaptinchiL, imatapis alli niyta usharLurmi 
churanchiL, qillqayta raLir, qillqayta usharLurmi 
churanchiL. ,ay chiLuLunata churarLurqa 
(qatina shutuwan raLinan shututa), hatun 
qillqawanmi qatinan shimita qillqanchiL. 
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En seguida, se eYplican y eKemplifican cada tipo de punto:

A�   Punto y seHuido 	Ratinan shutu
 	�


Se emplea el punto y seguido al concluir cada oración de un mismo párrafo. 
En el siguiente teYto, se eKemplifica el uso del punto y seguido.

�pu~i

Unay runaLunapa alli miLuyninmi Linwaqa Lashqa� MuruLuq 
ullquLuna, warmiLuna, wamraLunapis unaypita shumaq 
Luyapayllapami Linwataqa muruLuyaq, waataLuyaq, 
miLuLuyaq� ,inwaqa alli miLuyninchiLmi (miLuynintsiLmi) 
may marLaLunachawpis, suyuLunachawpis� ,inwataqa 
miLuyaananpaq, rantiLuyaananpaqpis muruyanmi� ,ananqa 
allaapa chaninyuqmi LayLan.

,ay miLuyta alli pushuqashqanyaq awirirmi tsaLichinchiL 
(tsaLitsintsiL)� Chay (tsay) yaLuwanmi yuraq lachapaLunata 
taqshanchiL, qanran yarqunanpaq. 
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�awinchay� /iykur Ratinan shutukunata churashpa 
RillRashRakunata shuRantanaw yapay RillRay�

Mana alli RillRashRa Alli RillRashRa

HuL chuLllushshi llapan 
paqasLuna taLiyllata yachaq 
Hunaqpanashi, miLunay llaLiLuyta 
tariq, maytaraq aywaa, nir.

HuL chuLllushshi llapan 
paqasLuna taLiyllata yachaq� 
Hunaqpanashi, miLunay llaLiLuyta 
tariq, maytaraq aywaa, nir.

HuL runapa qipinpitashi 
ishLay hawas muruLuna ranra 
aqu allpaman umyayLuñaq 
(umyayLunaq) Chayshi 
hunaq rupaychaw yaLupita 
ichiLllapa wañuyLuñaq 
(wanuyLunaq) Inti uraLuytana 
alaypita chuLchuLyañaq 
(tsuLtsuLyayaanaq). 8aLin 
hunaqLunashi pishquLuna 
ichiLllpa miLuriñaq.

Unay runaLunapa alli 
miLuyninmi Linwaqa Lashqa 
MuruLuq ullquLuna, warmiLuna, 
wamraLunapis unaypita shumaq 
Luyapayllapami Linwataqa 
muruLuyaq, waataLuyaq, 
miLuLuyaq ,inwaqa alli 
miLuyninchiLmi (miLuynintsiLmi) 
may marLaLunachawpis, 
suyuLunachawpis 
,inwataqa miLuyaananpaq, 
rantiLuyaananpaqpis muruyanmi 
,ananqa allaapa chaninyuqmi 
LayLan.
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,ay urachaw, imanaw rakinan shututa churashRanchikpita 
	churashRantsikpita
 rikashun�

#�   Punto y aparte 	rakinan shutu
 	�


El punto y aparte se emplea cuando se termina un párrafo y el teYto 
continÃa en otro párrafo.

AnLallay, wamanllay, raprayLipa 
apaLamay. RaprayLipa apamashpa 

naanillaman churayLamay�

AnLallay, wamanllay, Lay 
hirLachawmi uqraLasLii. RaprayLipa 

apayLamay. Naanillaman 
churayLamay�

Chaypitaqa (tsaypitaqa) 
aywaLushaqmi. Chaypitaqa 
(tsaypitaqa) pasaLushaqmi.

ƶiui�wi~ix�~itiussi�

RaLinan shutu
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,ay RillRashRachawpis imay rakinan shututa churashRanchik 
	churashRantsik
 rikakan�

,inwaqa allaapa shumaq miLuymi. Shumaqmi 

wamraLunata wiñacin (winatsin). ,ay miLuypa 

pushuqanqa taqshaLunapaqpis allimi�

,inwa miLuypitaqa Lay miLuyLunatami ruranchiL: 

Linwa apita, Linwa piLantita, Linwa lawatapis.

,ay chiLuta huL raLi qillqaypa 
ushananchawmi churanchiL 
(churantsiL).

RaLinan shututa churarLurqa, 
huLLaq raLi qillqaychaw 
shimi qallashqanta hatun 
qillqawanmi qillqananchiL 
(qillqanantsiL).

RaLinan shutu
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C�   Punto final 	ushanan shutu
 	�


Se usa punto final cuando termina un escrito. ,ay chiLutaqa ima qillqashqata 
qillqayta usharLurmi churanchiL (churantsiL). Imaypis qillqashqata qillqayta 
usharLurqa ushanan chiLutami churanchiL (churantsiL). 

6ra watuchikunachaw, imay ushanan shututa churananchikta 
	churantsikta rikashun
� 

Mana maLiyuq Lashpapis maqayta 
yachan.

Mana shimiyuq Lashpapis shuLayta 
yachan.

Mana raprayuq Lashpapis pawayta 
yachan.

Mana lampayuq Lashpapis allpata 
huqarin�

Aqchaapapis, Liruupis Lanmi, itsanqa 
manami runatsu Laa�

ĳƲtiyix��ptiyix©

ĳƲtiyix��ptiyix©
Ushanan chiLu
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��1���  -os dos puntos 	ishkay shutu
 	�
 

Los dos puntos señalan una pausa larga. Con el uso de los dos puntos se 
completa, precisa o resume lo que se ha eYpresado con anterioridad. Se 
usan los dos puntos en los siguientes casos:

n HuLpa nishqanta qillqashqachaw churaptinchiL 
(churaptintsiL), ura shuqanchawnaw:

Runashi (runash) wasinman chasLir ahashqa niñaq 
(ninaq)� l�Imanirtaq yanuLuyanLiraqtsu m, nishpa.

n ImaLunatapis chay (tsay) laaya Laqllata qillqaptinchiL 
(qillqaptintsiL), ura shuqanchawnaw:

Qatuchawmi rantimushaq� papata, aychata (aytsata), 
sarata, uqata, riquta, ulluLutapis.

n ,artata qillqar napayLuptinchiL (napayLuptintsiL):

,uyashqaa, mamay�

,uyashqaa, taytay�

,uyashqaa, wawqi�

IshLay shututa (�) iñishinchiL 
(inishintsiL) huLpa nishqanta, 
imaLunatapis chay (tsay) laaya 
Laqllata huL qillqashqachaw 
yupaptinchiL (yupaptintsiL).

,artata qillqar napayLuptinchiLpis 
(napayLuptintsiLpis).
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,ay kartachaw imanaw ishkay shututa churashRanchikta rikashun�

Pumapampa, 7 hunaq, Kunio Lilla, 2017 wata

,uyashqaa mamay:

,ay qillqayta qillqayLamuu qampaq, allillami Lay Lima 
marLachaw LayLaa. 8awqii ,unturpis shumaqllami 
LayLan. Paywanqa chaLayllapami (tsaLayllapam) 
tinLuu, hunaqpa ishLaaLuna aruyniiLunachaw 
LaLuyaa.

Mamay, LayLunata apachimunayLitami 
(apatsimunayLitam) munaa: papata, ulluLuta, triquta, 
sarata, tuqushta, Luchi aychatapis (aytsatapis). 
,ayLunatami yanuLuyta munaa.

�uqaqa huLnin Lilla apachimushaq: arusta, fideosta, 
mushuq ratashLunata, panetonta, mishLiLunatapis.

Shumaqlla Layay llapayLiLuna, Luyashqaa mamay.

8awayLi 5upaq 8aman YupanLi
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ƶiriwp{i

�Imanawtaq haLaqa  HaLaqa ishLay ñawiyuq chusLu chaLiyuq huL 
shimiyuq pichqa shilluyuq quchqu millwayuq llapi rinri tuLuy llimpimi 
Layan 8anLa marLachawqa laLashm niyan, Qusqu marLachaw 
lquwim niyan waLin marLachaw lyuLyushm niyanpis

Qiwata panqata shillLuta shuqllata siwarillata quraLunatapis 
miLuyan 8aLinqa yaLutapis upuyan wChichis qurata miLurqa haLa 
wañurinw Chaypinmi allin qiwaLunata miLuchinchiL (miLutsintsiL) 
mana wañunanpaq

HaLataqa waatanchiL puLuchaw taqichaw chiLuchaw yanuLuna 
wasichawpis Chaychawmi (tsaychawmi) china haLa Lututu llullupis 
LawaLuyan

Runa qishyaptin haLawan shuqpinchiL runa wañunaqpaq haLa 
LashLita upuchinchiL (uputsintsiL) HaLataqa LanLachaw uchu (utsu) 
pichuchaw pachamanLachaw LashLichawpis miLunchiL (miLuntsiL) 
RantiLuyan chawata llushtushqata anLashqatapis

MullLanwanpis papata sarata imayLa murupaLuychaw iñishiyan

HaLapis qishyanmi hina wañunpis yaLuchaw ushmarar mallaqar 
mana alli qiwata miLur uLyata miLur puLunchaw LuruLuna Laptin 
uwa qarachapis chariptin (tsariptin) PachLapis wañuchinmi 
waywash ushqu mishi tuLu qarachupa allqupis miLunmi.

��1���   Ruranakuna

a�  �awinchay� /iykur samana chikukunata churay�
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b�  -lapan samana chikukuna yachakushRanchikta churashpa 
     mushuR RillRayta RillRay�

�iwi�issi�wp{i�
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����   SiHnos ortoHráficos

wAlalaw�
wAlayLunqa�

wALachaw�
wAchayLunqa�

,ay chiLuLunataqa churanchiL (churantsiL) imapis 
manchaLachimaptinchiL (mantsaLatsimaptintsiL), 
alaLuptinchiL (alaLuptintsiL), LushiLuptinchiL 
(LushiLuptintsiL), imawanpis mishLichiLuptinchiL 
(mishLitsiLuptintsiL), ruwaLuptinchiLpis 
(ruwaLuptintsiLpis). Rimaypa ñawpaqninchaw niyLur 
ushananchawmi churanchiL (churantsiL), Laynaw:

n  wALaLaw�

n  wAchallaw�

n  wMamallay�

n  wAchachay�

n  wALachaw�

n  w5aytallay�

����1�  2apariR chikukuna 	w�
 

Los signos de admiración o eYclamación son dos: uno de apertura (w) y otro 
de cierre (�). Mediante estos signos se señala emoción, ironía, intensidad 
o eYclamación en la oración. Veamos sus usos en seguida: 
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,ay tapuLuq chiLuLunaqa imapitapis tapuLunapaqmi 
churanchiL (churantsiL), imata musyayta munarpis. 
IshLaytami churanchiL (churantsiL), rimaypa qallayninchaw 
niyLur ushayninchaw:

n  �Imatataq yarpayLanLi 

n  �Imanawtaq chayta (tsayta) musyarqayLi 

n  �Qayashqa LanLiLu taytayLita 

,aynaw rimaykunachawpis RillRanchikmi kay RapariR 
chikukunata�

,ay chikukunawan rimaykuna Ratinakuyanmanpis, kay 
shuRankunanaw�

n  wAllaapa shumaqmi LayLanLi�

n  Nishqaanami, wama piñachimaytsu�

n  wAma aywaLuytsu�

n  wALachallaw�, intiqa allaapami rupan.

n  wAma riLayta munaanatsu� wAma Lutimuytsu�

n  w,ushiLuumi riLashqaapita� wAllimi shamushqayLi�

n  wHamaLuy� w8iyamay�

n  wRas miLuy�

������   TapukuR chikukuna 	� 


Los signos de interrogación son dos: uno de apertura (�) y otro de clausura 
( ). En las siguientes líneas veremos en qué casos se usan:
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Rikashun ashwan shuRankunata�

n  Mamay, �allillaLu 

n  Ichaqa, �manaLu wiyarqanLi 

n  Manami wiyaatsu, �imatami niyLan 

n  �Imatami rurashqa LanLi , nirmi ishLay Luti taytaa tapumashqa.

n  �ManaLu warmiyuq chay runa  �,iLillanLu taaLun  �ManaLu  
 allqullanpis Lan 

n  �Imanawraq ruranchiLman  �Piraq yanapamanchiLman 

n  �Imanashqataq , �chaychaw (tsaychaw) Lashqa LanLiLu ,  
 �willapashushqayLiLu , �imanawtaq musyashqa LanLi 

n  �Imatataq nishushqa LanLi , �alliLu qampaq Larqan ,  
 �piñaLushqaLu , �ruranqaLu 



15 

2apariR chikukunata, tapukuR chikukunatapis imanaw 
churashRanchikta ura RillRashRachaw rikashun�

�Imanirtaq 
wasita pichashqa 
LanLitsu  ,anan 

maqashayLi.

�Imanirtaq 
Luchita watashqa 
LanLitsu  ,anan 

astashqayLi.

wAma 
maqamaytsu�

wAma 
astamaytsu�
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2apariR chikukunawan tapukuR chikukunata churashpa huk 
RillRayta RillRay�

:arpashun

wAma qunqaytsu� Qapariq chiLuLunata, 
tapuLuq chiLuLunata ishLaytami 
churanchiL, rimaypa qallayninchaw 
ushaynichawpis.
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*losario
7ocabulario pedaHóHico Ruechua central 	área de Comunicación


achawaya alfabeto

akta acta

aranway fábula

awniR rimay oración afirmativa

awRashimi palabra antónima

ayllushimi palabra sinónima

chika plural

chikayachiy pluralizar

haapashimi glosario

hanlla vocal

harawi poema, poesía 

hatun RillRa letra mayÃscula

huntachiR sufiKo

ichik RillRa letra minÃscula

ishkay shutu dos puntos (signo)

kaayichikuR chiku paréntesis 

kaayiy entender, comprender

kalirama caligrama

kamachikuR rimay oración imperativa

kanan patsa tiempo presente 

karta carta

kasta categoría

kasta shimikuna familia de palabras

kiki shuti sustantivo propio

kinra guión
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kushichikuR RillRay teYto recreativo

laaya especie

luRya consonante

maha complemento

mananchaR rimay oración negativa

maºakuy solicitud, memorial

maytucha libreto

maytu libro

muRu acento

musyapakuy investigar

mushuR shimi neologismo

mushuR willakuy noticia

niy planteamiento

ºawinchana kuchu
sector de la biblioteca, zona o 
sala de lectura

ºawinchana maytu libro (de lectura)

ºawinchay leer

ºawpa patsa tiempo pasado

ºawpa willakuy leyenda

pakishimi sílaba

parlay conversar

pashtachiy pronunciar, articular

patsa tiempo

patsaRashRa línea del tiempo (organizador)

patsashuti topónimo

RillRaycha resumen

Rallanan introducción

Rallukipu trabalengua

RapariR chiku signos de admiración
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RapariR rimay oración eYclamativa

RillRa letra

RillRay escribir

raki RillRay párrafo

rapra hoKa de papel

rikachiR RillRay teYto eYpositivo

rikapaR revisor

rimana verbo

rimana huntachiR sufiKo verbal

rimanakuy diálogo, discusión

rimashRa predicado

rimay oración

rimaycha frase

riRichiy describir, descripción

ruraR autor, suKeto

ruray producir (hacer)

samana chiku signos de puntuación

sapa singular

sapi raíz gramatical

siRicha raya (signo)

shamuR patsa tiempo futuro

shimi lengua, idioma

shimiRullRa diccionario

shimpinakuy debate

shuti sustantivo

shuti huntachiR sufiKo nominal

shutiranti pronombre

shutu punto

siRiwillakuy historieta
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siRinchay subrayar

takpay interrumpir

tapukuR chiku signo de interrogación

tapukuR rimay oración interrogativa

tapukuy entrevistar, entrevista

tapupakuy averiguar, indagar, inquirir

tapupay interrogar

tapuy preguntar, pregunta

tikrachiR adverbio

tinkiR conKunción

tinkiy conKugar

tinkichiR conectores, neYos

tukuy rimana comunicación integral

uryana maytu cuaderno de trabaKo

wamaR willakuy anécdota

washakuR RillRay teYto argumentativo

washakuy argumento

wichRay conclusión

willakuycha cuento corto, microrrelato

willakuR rapra afiche

willakuR siRi infografía

yaachiy eYplicar

yachachikuR profesor(a)

yachachikuy moraleKa

yachachiR RillRay teYto instructivo

yachapay teatralizar

yarayma estrofa

yarpachakuy meditar, refleYionar

yarpay idea
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 



El 22 de julio de 2002, los representantes de las 

organizaciones políticas, religiosas, del Gobierno 

y de la sociedad civil firmaron el compromiso 

de trabajar, todos, para conseguir el bienestar y 

desarrollo del país. Este compromiso es el Acuerdo 

Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos 

fundamentales. Para alcanzarlos, todos los 

peruanos de buena voluntad tenemos, desde el 

lugar que ocupemos o el rol que desempeñemos, 

el deber y la responsabilidad de decidir, ejecutar, 

vigilar o defender los compromisos asumidos. 

Estos son tan importantes que serán respetados 

como políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de esos cuatro 

objetivos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad, nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral, a un lugar para vivir. 

Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o     el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo 

y difundir constantemente sus acciones a la 

sociedad en general.
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